
Departamento de Laicos del CELAM 11.1/CA/1
I Reunión Regional de Obispos 7/11/1972
(Centroamérica, Panamá y México)

I.- Como vé la Jerarquía al laicado.

A.- Descripción del conjunto del mundo laico: desde la masa pasiva a
los grupos organizados. Característica, importancia.

B.- Conciencia del laicado;
1. Como interpretan los laicos la realidad de sus países.
2. Cómo interpretan la realidad de sus Iglesias locáles y de la

Iglesia universal.

3. Como se ven a sí mismos inmersos en el proceso histórico y en
la Iglesia.

4. Reproducción y síntesis: Tipología en base a los criterios pre-
cedentes.

GRUPO 1.

I.- Descripción breve y sumaria de la realidad socio-económica
de nuestros países.

Observación previa: Hablamos solamente de los países representados en
nuestro grupo ( Panamá - Nicaragua - El Salvador -
y Guatemala ) y no de Cost Rica -*Honduras y Mé-
xico.

1. Características generales y comunes:

- En general 2/3 de la población es rural.
- Fuga del campo hacia las ciudades, sobre todo hacia la ca'pital.
- Todos los países están con un problema serio de tenencia de

tierra.
- Poblaciones jovenes (por ejemplo Guatemala: edad media es 21).
- No hay industria pesada. Mayor industrialización en Guatemala
y El Salvador.

- Industria extranjerizada (sucursales, inversiones),
- Desarrollo industrial sin repercusión en la masa de la pobla-

ción.
- La masa de la población con mala salud, mala alimentación,

mala educación, mala vivienda, malos salarios, etc. etc.
- Esfuerzos por eliminar el analfabetismo; mejor educación y en-
señanza son vistos como condición para mejorar el nivel econó-
mico. La mayoría de los países están con su reforma educativa.

- Mercado Común Centroamericano: quienes son los verdaderos be-
neficiarios de él? Crisis desde 1969 a raíz de la guerra iú-
til.

- Endeudamiento externo creciente. Dependencia externa. Pres-
tamos para carreteras, escuelas, viviendas.

- Países de monocultivos (café, algodón, caña de azúcar). Es fac-
tor fuerte de dependencia externa.

- Comienzo de fuga de cerebros (médicos).
- Oligarquía se organiza, quiere más control del poder. (Guate-

mala - El Salvador ).
- Caracter de dictadura de nuestros gobiernos.
- Problema de violencia, guerrill (sobre todo en Guatemala).
- Tensiones Iglesia-Estado (Panamá - El Salvador),
- Auge del control de natalidad (Cuál es la vinculaci6n con el

BID ?).
- Problema de drogas.
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2. Características típicas de un país:

- Guatemala: problema indígena.
- El Salvador: gran densidad poblacional.

II.- Como vé la Jerárquía al laicado?.

A. Descripción de conjunto del mundo laico (la. mirada panor1mica).

1.- GUMALA

- Sector rural:
Se debe hacer una división según el origen de nuestra población

rural: - origen indígena: menos reservados para con la Iglesia.
- origen ladino: más reservados y cogsideran más que la religión

es cosa de mujeres y niños.
Donde la poblÍción es más indígena (occidente) existe más Acción Cató-
lica (catequistas, cursillos sociales, etc.). onde hay más población
ladina (oriente) hay menos acción católica.

- Sector urbano:
Es una situación muy compleja: - Sn el mundo obrero no hay mu-

cho que camina bien. Existe algo de la "Familia de Dios", Cursillos
de cristiandad.

- El sector intelectual es bastante indiferente.
- Existen movimientos organizados ( MFC, JUC, JEC, etc...)pero

representan una pequeña minotía.
- La Iglesi, se lanzó bastante en el campo a travóoa del coopera-

tivismo.
- La clase alta busca a una Iglesia que esté a su servicio.

- En los Obispos existe una creciente conciencia sobre el papel
de la Iglesia en el desarrollo del país.

- Los cursillos de cristiandad son bastante activos en la Ar-
quidi6cesis y 4 diócesis más. Muchos dirigentes de otros movimientos
son cursillistas.

- El MFC es bastante de la clase media para arriba y conoció
un fuerte bajón a. raíz del encuentro-Latinoamericano de Santiago de
Chile.

- La Legión de María y la Congregación Marilna son bastante ac-
tivas en la Arquidiócesis.

- La "Familia de Dios" se encuentra en medio rural y medio obre-
ro.

- En la Arquidiócesis existen bastntes "Consejos parroquiales"
activos.

2.- PANAMA.

- Sector rural:

- Gran masa pasiva y receptora. Tienen muchas costumbres reli-
giosas tradicionales fuertes.

- En 3 diócesis (Panamá, Veraguas, David) existe funcionando to-
do un paln de Equipos de Evangelización que lleva a la formación de co-
munidades de base.

- Se puede decir que existen dos corrien'tes claras: una que quie-
re irse adelanté con Medellín y otra que prefiere caminar más despacio.

- Es indiscutible que la pastoral de San Miguelito ha sido el
motor en todo este movimiento.

- El mundo obrero se nos escapa.
- La clase media busca más bien como mantener su situación, es

mas bien un sector sin vitalidad.
- Existen los movimientos como JEC, MFC, Cursillos, etc.... Se
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nota bastante influencia política en ellos. Las elecciones les hicie-
ron bastante daño. (p.e. Cursillos)

- Legión de María sin vida: MFC bastante de clase media alta0

3.- NICARAGUA.

- En el campo hay muy poco. Gran masa pasiva.
- En la clase media: Hijas de María, Legión de María, MFC, Cur-

sillos, etc.
- En una parroquia existe la "Familia de Dios".
- Entre los Cursillistas existe un grupo con sensibilidad social,

pero tambien otro grupo con una Vivencia cristiana más bien sentimental.
- Existen movimientos especializados como JUC, JEC, pero esta

última es muy dependiente de la JUC y por consiguiente muy politizada
y sin dirección propia. Son grupos minoritarios como tarnbien el MFC.

4.- EL SALVADOR.

Sector rural:

- Gran masa pasiva, pero existen ya varios lugares (sobre todo
la Arquidiócesis, pero no solo en ella) donde hay núcleos concientes
gracias a una labor de concientización y evangelización en contexto pa-
rroquial y por medio de la JAC.

- Existen los Caballeros de Cristo Rey ( sobre todo en la Dióce-
sis de San Vicente).

- Las 5 Diócesis est'n elaborando en conjunto un paln de promo-
ción y evangolización del campesinado, en el cual cada Diócesis tendría
una responsabilidad específica.

- Movimiento cooperativista bastante fuerte, sobre todo en la
Arquidi6cesis.

Mundo Obrero: Existe JOC y MOAC, pero son minorías.
Clase media baja: Existen unas parroquias donde trabajan en la línea
San Miguelito y donde se encuentran núcleos muy concientes (sobre todo
en la Arquidiócesis).
Clase media: es la que mejor está atendida en cuanto a movimientos (so-
bre todo el mundo estudiantil): JEC,JUC,MIIC, MFC, Cursillos de cristian-
dad, Jornadas de vida cristiana, etc.).

- Los movimientos especilizados: son más bien minorías.
- Los movimientos del MFC y de Cursillos son más bien de cierto nivel
social y han tenido sus crisis a raíz de la actuación de la Iglesia.
en la problemática social.
- El año pasado se lanzó la Cruzada Nacional para la oración en Familia
pero el resultado no ha sidolo que se había esperado.
- El despertar del mundo laico difiere muchísimo de una Di6cesis a otra.
- Aparecen agrupaciones (ficticias o reales) católicas de ultra-derecha
(pronunciamientos en los periódicos) a raíz de la actuación de la Igle-
sia en la problemática social.
- Existe cierta reserva para con los movimientos especializados en el
ambiente clerical (congregvaciones, colegios católicos, algunos obispos.

COROLARIO: Descripci6n de conjunto del mundo clerical.

En general y v'lido para los 4 países se apuntó lo siguiente:
1) Gran porcentaje del clero es extranjero, sobre todo en el mundo de
los religiosos: en 3 de los 4 países los extranjeros forman la gran
mayoría; en El Salvador en 1970 la proporción era de 226 nacionales
contra 211 extranjeros.

En orden según número de extranjeros por nacionalidad vienen pri-
mero los españoles, luego los italienos, los norteamericanos.



2) La mayoría de los Obispos o prelados son nacionales: El Salvador to-
dos; Guatemala 9 de los 15; Nicaragua: 7 de los 9; Panamá: 4 de los 7.
3) Existe un problema vocacional.
4) Un buen número de religiosos y religiosas se dedica a la enseñanza
en la clase media y media alta. Sin embargo, durante los últimos años
se nota una tendencia y apertura de las mismas congregaciones hacia el
medio rural y las zonas marginales urbanasq.

B. ANALISIS DE LA CONCIENCIA DEL LAICADO.

1. Como interpretan los laicos la realidad de sus paises.

a) GUATEMALA:

- La masa pasiva (campo) es gente sufrida y explotada que vive
esperando algo mejor.

- La clase media es una clase que vive tratando de mejorar y su-
perarse sin pensar en los marginados y la masa.

- En las élites y el mundo intelectual se nota alguna inquietud
social. En las universidades hay una corriente hacia una mayor proyec-
ción social.

- La oligarquía está dominada bastante por la mentalidad liberal
capitalista.

- Entre los laicos concientes hay un buen grupo comprometido, y
otro grupo cuya conciencia y compromiso se limitan a las prácticas re-
ligiosas.

- La guerrilla no aparece como respuesta para la problemática
social del país.

b) PANAMA:

- Un mundo en que existe mucha explotación y mucha injusticia,
pero tambien en la parte pobre de los obreros y trabajadores del cam-
po. Muchos vicios como el alcoholismo.

- Algunas religiosas y alguno u otro sacerdote simpatizan con
la corriente. de la violencia como solución.

- El gobierno está en un fuerte plan de desarrollísmo y en gene-
ral el pueblo (la masa) está contento con el régimen actual.

- Por otro lado la clase adinerada le tiene más bien miedo a
causa de la existencia de "Consejos Revolucionarios" que gozan de mu-
cho poder y de la confianza del presidente.

- En cuanto a los laicos comprometidos se puede decir que el ú-
nico movimiento revolucionario es el grupo de San Miguelito que ultima-
mente cayó en desgracia con el régimen.

c) NICARAGUA:

En general se puede decir que el pueblo comienza a despertar y
tener cierta conciencia. Podríamos distinguir 3 grados:

1) El pueblo (campesinos y obreros) comienzan a ver y descubrir
su situación de explotados y como está su país.

2) Una "conciencia indignada" en el mundo universitario y estu-
diantil y en el clero. Son ellos los que han dado origen a los movi-
mientos de protesta ( toma de cate ral e Iglesias, toma de.la Univer-
sidad). Pero de allí no salen.

3) Una verdadera conciencia cívica de la responsabilidad creati-
va que tiene el laico en cuanto a la solución de los problemas de su
país. Son más bien pocos los que tienen esta conciencia y nos hace fal-
ta una pastoral que concientize en este sentido.
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d) EL SALVADOR:

- La gran masa de la clase popular (campesinado, obreros) es pa-
siva y no tiene ninguna interpretación de su país.

- La clase media y alta interpreta en función de sus intereses
y a lo mejor acepta que h.ay que asistir y ayudar algo a esta masa en
toda su miseria y vicios.

- Los núcleos concientes que existen en algunos lugares en el
campo y en ciertas parroquias urbanas (veáse punto A. Descripción del
conjunto del laicado) y más todavía lls -movimientos especializados tien-
den hacia una interpretación estructural, socio-político, global de la
realidad de su país.

- Los demás movimientos especializados tienen más bien una in-
terpretación que tiende hacia un asistencialismo. La solución de la
problemática social depende más bien de una buena educación y de la
erradicación de los vicios.

2) Como interpretan la realidad de sus Iglesias locales y de la Iglesia
Universal ?.

a) GUATEMALA.

- La masa busaa más bien consuelo en la Iglesia y ésta les dá
mucho respaldo y ayuda para mejorar sus condiciones de vida. Su visión
sobre la Iglesia universal es muy limitada.

- Para la clase media y mediapara arriba la Iglesia. es el lu-
gar de sus compromisos religioso-sociales de primera comunión, matri-
monio, etc. Una Iglesia comprometida les molesta.

- Se constata un considerable aumento de comuniones en la cla-
se media en lop últimos diez años. En general el indígena comulga mu-
cho más que el ladino.

- En cuanto a los movimientos se puede decir que tienen una con-
ciencia en cuanto a la Iglesia local pero menos en cuanto a la Iglesia
universal.

- Muchos dirigentes y miembros de los distintos movimientos tie-
nen una gran conciencia de su compromiso como miembro de la Iglesia.

b) PANAMA.

- Ests conciencia de Iglesia local e Iglesia universal depende
mucho del sacerdote local si sale o no sale del marco tradicional de
pastoral.

- En general se vé todavía mucho a la Iglesia como "platera".
- Donde está funcionando el plan de equipos de Evangelizaci6n,

se está notando una conciencia de Iglesia local. Tambien los varios
centros de cursillos de capacitación social han tenido una influencia
positiva en estesentido.

- A raíz de los últimos acontecimicntos (padre Gallegos) muchos
ven en la Iglesia local "el único poder que puede enfrentarse con el '
estado", pero muchas veces entienden por la Iglesia local solamente a
los Obispos.

- Existe poca conciencia en cuanto a la Iglesia universal; es-
to se nota por ejemplo en el muy poco interés por las misiones.

c) NICARAGUA.

- No hay conciencia laical.
- No hay conciencia de Iglesia, sino más bien conciencia congre-

gacional de grupitos, de clas @.
- Se nota una gran prevención para con la Jerarquía; una especie

de querer constituirse Iglesia al margen de la Jerarquía o en pugna con
la jerarquía.
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- Se nota tambien en algunos sectores un deseo de usar la Igle-
sia como fuerza contra el Estado. Existe mucha precipitación en este
sentido

d) EL SALVADOR.

- La gran masa no la interpreta, es "obediente", acrítica.
- Donde hay núcleos concientes (véase anteriormente) existe una

conciencia creciente de corresponsabilidad, un espíritu crítico, un de-

seo y esfuerzo por desclericalizar la Iglesia.
- Para todo un sector la Iglesia es el lugar de sus compromisos

socio-religiosos.
- Estos mismos núcleos concientes critican fuertemente la com-

plicidad de la Iglesia con el sistema y quieren una Iglesia más pobre.

j.- Como se ven a sí mismos inmersos en e± proceso histórico y en la
Iglesia 7.

Nuestra enseñanza católica es a-histórica: no ayuda a descubrir
la Historia de la Iglesia, del pueblo de Dios en el país, en el conti-
nente, en la historia de los hombres. Nuestra gente sabe más de la his-
toria de su país o del área, o del continente o de la humanidad que
de la Iglesia local o universal.

Tampoco ayuda mucho al desarrollo de un sentido o espíritu crí-
tico ni a la autoeducación de la persona.

a) GUATEMALA.

- El núcleo de los que se sienten inmersos en la Iglesia es pe-

queño y menor que el grupó que se siente inmerso en el proceso históri-
co de su país.

- Muchas veces se aprecia más lo que se hace en lo micro-social
porque es algo real que se hace que lo que se hace en lo macro-social
donde a menudo no hacen otra cosa que hablar.

b) NICARAGUA.

Podemos distinguir dos tipos:
1) "Laicos en gestación"t: se sienten "victimas" de una enseñan-

za religiosa, de su historia concreta nicaraguense y de un gran indivi-
dualismo. Pero en el pueblo reunía un fatalismo tremendo que dá como
resultado una gran incertidumbre.

2) "Laicos ya más o menos maduros": Tienen conciencia de su pa-
pel y de su responsabilidad en la Iglesia y en el proceso histórico de
su país. En muchos profesionales no clásicos existe ya un deseo firme
de definir su propia historia.

c) PANAMA.

Podemos distinguir dos tipos:
1) En cuanto a la inmersión en el proceso histórico estamos asis-

tiendo a un despertar del laico por medio de la acción a través de la
enseñanza religiosa y de los Medios de comunicación social, Nuestro
laicado está como saliendo de un tunel. Ya no se enfoca solo la salva-
ción del almq sino de todo el hombre.

De allí que cada día se puede ver mayor interés en.hacer su pro-
pia historia.

2) En cuanto a la conciencia de su inmersión en la Iglesia, és-
ta es más bien floja, vemos en algunos lugares como San Miguelito y
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donde se está trabajando con los equipos de evangelización.

d) EL SALVADOR.

1) Inmersión en el proceso histórico:
- La gran masa sobre todo del campo no tiene ninguna conciencia

de ser sujeto, espera la solución de sus problemas y de su situación

de otros, del gobierno. Toda una ópoca larga de represión no ha per-
mitido tampoco esa toma de. conciencia.

- Nuestra clase media y media para arriba se muestra más y más
inmersa y activa pero en defensa y protección de sus intereses.

- En cuanto a los movimientos organizados y grupos de base, otra
vez se debe hacer la misma distinción de antes:

1. Los núcleos concientes de campo y de sectores urbanos (gru-

pos de base) y sobre todo los movimientos especializados tienden más y

más hacia un sentirse responsables en cuanto a la solución política de
la situación socio-político global de su país.

2. Los demás movimientos organizados tambien de alguna u otra

manera se sienten responsables pero en un plan asistencial, interperso-

nal, ético.
2) La misma distincióm se debe hacer en cuanto a la conciencia

de inmersión y corresponsabilidad en la Iglesia.

IV - Recapitulación - Síntesis.

1Q Existen núcleos inquietos en la clase popular y en la clase media,
pero se puede decir que -los nucleos de la clase media forman como
el eje y que los demás nucleos sufren la repercución de los prime-
ros.

Se puede distinguir dos tipos de necleos:

a) Un tipo que tiende más bien hacia lo tradicional, lo sacramenta-
lista, lo asistencial.

Aquí la Jerarquía se siente más a gusto, porque este
tipo les provoca menos dolor de cabeza.

b) Un tipo que tiende más bien hacia lo socio-político. Esto les
hace más bien cuestionar lo sacramentalísta y asistencial y a la
propia Jerarquía e Institución.

Aquí la Jerarquía se siente menos a gusto, porque este
tipo les provoca más dolor de cabeza y problemas.

2Q Muy pocos laicos viven su ser laicos en la dimensión global socio-po-
lítica. Estamos todavía fuertemente en el mundo de la dicotomía.

3Q Existe mucha exclusividad, monopolismo, y dogmatismo en los dos cam-
pos, lo que dificulta enormemente el desarrollo de una conciencia
de responsabilidad.

4Q Descubrimos una Iglesia con dos rostros:

a) Un rostro episcopal: Los obispos gobiernan la Iglesia. Ellos son

los responsables de la pastoral.

El Episcopado es la parte que diferencia a la Iglesia
frente al Estado. El Episcopado representa la independencia.

Si el Estado por ejemplo capturara a unos obispos en
un país, se acabaría la Iglesia local.

b) Un rostro laical: El laicado gobierna el Estado y no la Iglesia.
El laicado puede tomar el estado. El representa la participación.
El gobierno puede capturar a unos laicos en un país, no se toca
a la Iglesia.
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Es todavia una Iglesia dualista. Pero ya comienzan los laicos a exigir
cambios en esta dualidad.



DEPARTAMENTO DE LAICOS DEL CELAM 11.1/CA/Doc. 2
I REUNION REGIONAL DE OBISPOS 7/II/1972.
(CENTROAMERICA, PANAMA Y MEXICO)

GRUPO 2

Prop6sito : Ver la situación general partiendo del esquema:
Como los obispos ven a los laicos.

- descripción del conjunto del mundo laico.
- masa pasiva a grupos organizados.

GUATEMALA:

Muy dificil de concretar. Depende de cada obispo. No existe
un criterio como Jerarquía. La mayoría muestra interés. Todavía algu-
nos miran al laico como fuente de ingresos.

Hay 2-mundos: el de la capital - otras regiones donde de-
ben distinguirse : - indígenas.

- ladinos.

Los indígenas: con cultura y prácticas antiquísimas. Atra-
sados, por falta de oportunidades. Sufren el influjo de los brujos.
Existe aislamiento e ignorancia masiva. El 60 % de la población est5
marginada: de la vida socio-económica-política. Se descubre entre
ellos un gran personalismo. Existe un gran respeto hacia el sacerdote.

- Cada día se están despertando al aspecto de participación,
responsabilidad en la comunidad. A esto contribuyeron los cursos de
capacitación social que ahora son vistos con cierta desconfianza a cau-
sa del caso Melvin.

En la ciudad: se presenta el problema de migraci6n. La Igle-
sia no ha afrontado el problema. La gente por falta de sacerdotes y
comunidades de base que lo incorporen pierden contacto con la Iglesia.
Ya comienzan sin embargo la formación de equipos.

- Factor a tomar en cuenta - la gente de la capital ha sufri-
do desde 1870 un fuerte influjo anticlerical y liberal.

Movimientos:

- Los cursillos de cristiandad, el MFC, la Legi6n de Maria,
han despertado la conciencia de un cristiano responsable (es signifi-
cativo el incremento de vocaciones). Los encuentroe de tipo nacional
e internacional los han abierto a la Iglesia local y universal.

- Varias parroquias poseen consejos parroquiales y animado-
res en la fé.

- La Familia de Dios = iniciativa catequética que está or-
ganizado a los seglares en sus comunidades.

- JOC y MOAC = apenas empiezan. Débiles por problema de
asesoría.

- La clase media = solamente se encuentra en la capital y
es muy cerrada sobre sí misma.

- La perseverancia de la clase al'ta es mínima. (ver cursillos).

- Existen tambien grupos de cristianos que se han unido a
asociaciones no ecle'siales. (ver sindicatos).
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PANAMA:

No hay nada organizado en cuanto a la clase popular salvo
en 2 o 3 áreas. Se vive un cristianismo tipo tradicional que no conlle-
va ningún compromiso. El contacto con la Iglesia es ocasional, sobre
todo a través del bautismo. Procesiones de ciertos santos. La Iglesia
es sinónimo de Jerarquía y poder. Hay una gran simpatía hacia ella pe-
ro la adhesión en tiempos de crisis es relativab

- Con el fenómeno de los cursillos de Cristiandad y el MFC,
se revitalizó la fé. Se sentían parte de la Iglesia pero en una dimen-
sión muy personal. Este momento se ubicó más bien en la' clase alta y
clase media. Efecto positivo: la mayoría de los laicos comprometidos
surgieron de allí. Problema: ha creado cristianos encerrados en sí
mismos. La crisis política y quizás un problema de asesoría le dió un
fuerte golpe al momento. La clase alta se aparta y dejan dirigentes
con menor formación y proyeccion.

- Surge una experiencia mas adptada a la clase media y po-
pular : los cursillos de iniciación qúe tienen como base = una comuni-
dad o la formación de ella.

- Al presente son los grupos más dinámicos y organizados.
Algunos de sus laicos se han dedicado a tiempo completo .a la forma-
ción de la comunidad y se han proyectado hacia lo social-político.
Estos momentos han formado "focos" en varias partes del país (Con-
cepción - Santiago - San Miguelito - Penorome) . De estos laicos,
primero como reacción contra el gobierno, luego en un esfuerzo más
positivo, ha surgido el deseo de integrar las fuerzas vivas de los
laicos y lanzarse en un plan de promoción y evangelización.

Mientras que otros movimientos buscan solucionar sus pro-
blemas internos, estos últimos se proyectan hacia-afuera.

- Movimientos juveniles = hay muchos esfuerzos pero- sin coor-
dinación. Se han efectuado varias reuniones a nivel nacioan1 para una
coordinación. La JEC existe pero encuentra gran oposición sobre todo
en los colegios católicos.

HONDURAS:

RURAL:

- Los Obispos están muy unidos en cuanto a Conferencia Epis-
copal. Cada Diócesis tiene su centro de capacitación para el campesi-
nado. Los sacerdotes están bien concientizados en cuanto a la línea
de trabajo: conjugación de promoción social y evangelización. Las re-
ligiosas tambien se han unido a estas líneas.

El trabajo se dirige más bien a las-masas y menos a la for-
mación de élites. El principal e`sfuerzo ha sido dirigido a la forma-
ción de comunidades de base a todos los niveles (hombres - mujeres -
niños) esto ha producido un gran despertar en lo social.

- En la masa rural hay poca profundidad en la f6. Los gru-
pos de base tratan de mejorar este aspecto. Tambien luchan contra las
injusticias sociales.. A nivel nacional existen más de 1000 comunidades
organizadas ( en el sur representan más de 5ó.000 personas).

- En el.campo estudiantil = numerosos movimientos en Teguci-
galpa y Choluteca. En 3 diócesis existe un trabajo con los jovenes me-
nores de 15 años = con fuerte orientación social.

El campo universitario ha sido muy descuidado, se ha nombra-
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do un asesor. Su influencia es muy reducida.

- Los cursillos de cristiandad han bajado en popularidad.
Los cursillistas se sienten parte de la Iglesia, pero con un compro-
miso parcial. Existe un gran paternalismo clerical. En lo. político-so-
cial = son conscientes de una necesidad de cambio pero hacen.muy poco
para efectuarlo.,

- Hay otros grupos no organizados que tienen una gran indife-
rencia hacia lo religioso. Sienten la urgencia del cambio. Se comprome-
ten en Sindicatos, ligas campesinas; están dispersos, cuentan con muy
pocos recursos. Se sienten abandonados por la Iglesia.

Masa en lo político:

Muy poco interós por los partidos tradicionales, están margi-
nados, manipulados. ProbleLpas: analfabetismo, mala distribución de la
tierra, violencia institucionalizada.

EL SALVADOR: (Como ven los obispos al laicado .... )

- Hay muchos puntos de vista entre el episcopado.
- Se dá el caso de obispos que no quieren problemas y neutra-

lizan la acción de sacerdotes.
- En todass las diócesis existen escuelas de capacitación de -

líderes. en San Salvador y San Vicente reciben mayor apoyo de la Jerar-
quía.

- En conjunto la Jerarquía no ha descubierto el potencial
laico. Lo consideran como un objeto. Como clientela,

- El contacto pueblo - sacerdote se efeitúa más bien por los
sacramentos de paso.

- Existe un buen esfuerzo de evangelización con las pláticas
prebautismales ypre-matrimoni les.

Movimientos de masa:

Caballeros de Cristo' Rey (San Vicente, 15.000). Adoradores:
comenzaron ambos por una reflexión sobre el cate'ísmo, ahora·sobre la
palabra de Dios. Han sido movimientos muy paternalistas. Existen además
otros m¿vimientos de tipo piadoso y buenos grupos especializados.

Hay una lucha por la sindicalización campesina. Esto ha traí-
do simpatías por parte de grupos que antes se oponían a la Iglesia: uni-
versitarios, intelectuales, maestros. El gobierno ha reaccionado contra
este esfuerzo eclesial.

Masa pasiva:

- En general es religiosa, más bien objeto de una pastoral
clerical. Un gran paternalismo clerical. Una religiosidad ambigua en
cuanto a la fe. Pertenencia ritual a la Iglesia. Comportamiento polI-
tico = sufren una dictadura militar desde hace 40 años. Son objetos.
El Partido Demócrata Cristiano es considerado como el de la Iglesia
aunque nunca ha recibido el apoyo directo de la Jerarquía,

Grupos más conscientes:

No se les pueden manipular existen más.
Grupos comunidades de base : parten del hombre, de los problemas y
tienden a establecer programas a corto plazo, Tienen un enorme senti-
do de la fraternalidad. Rompen con cuadros institucionales (ver tra-
tos con sacerdotes cambi'a) en esta situ;ación se encuentran varias parro-
quias de San Salvador.



En las otras diócesis todavía hay un laicado muy dependiente.

Se está trabajando en un primer nivel = romper con mitos, despertarlos

a dimensión.comunitaria. Estos grupos exigen más a los sacerdotes lo

que a veces produce un conflicto con la Jerarquía.

Campesinos:

La situación es diferente, partieron dd grupos de adoradores.
Todavía no se interrogan. Lo reciben todo del sacerdote.

Como tipificar esto ?. Se proponen dos marcos de preferencia:

a) Como se situa el laico frente al mundo.

b) Como' se situa el laico frente a la Iglesia.

HONDURAS:

El trabajo de mayor impacto es el de formación de comunidades
cristianas. Empezó como un esfuerzo aislado y se convirtió en un proyec-
to a nivel nacional = tiene varias etapas: cursillos de iniciación -
maduración - superiorz

En el laico ha producido un gran sentido de pertenencia a la
Iglesia, tambien lo ha llevado a proyectarse en lo social (cooperativas,
escuelas radiofónicas, etc.).

PANAMA:

La situación se debe considerar tomando en cuenta el golpe
de estado militar que ha cambiado la situación del país.

- Pueblo = indiferente ante lo politico. Contra los partidos
tradicionales. Por medio de una intensa propaganda se le está llamando
a una participación en la vida pública. Los campesinos, obreros y estu-
diantes son considerados como los hijos predilectos.de la revolución,
se les ha tratado de atraer con programas. Efectos = poco a poco los
están abriendo a la necesidad de un cambio.

Actitud de esta masa frente a la Iglesia: gran hacia ella.
Todavía acuden a ella para sacramentos de peso y procesiones. Tambien
la consideran como un poder que a veces está en pugna con el estado
pero piensan que ella tiene la fuerza suficiente para defenderse y
triunfar.

Burguesía:

Muchos han buscado el apoyo de la Iglesia contra el gobier-
no. Otros, los más jovenes han visto una oportunidad en el nuevo go-
bierno y se han adherido a él con un cierto sentimiento de ponerse en
contra de la Iglesia Jerarquica. Los cursillos que están formados por
estos elementos no han superado la crisis provocada.por el hecho po-
lítico.

Clase media baja:

Los grupos se han orientado más bien hacia comunidades de ba-
se, luego se han proyectado hacia lo social. El gobierno se sirvió de
2 de estas comunidades que estaban siendo manipuladas, se produjo la
ruptura y como consecuencia una persecución.
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GUATEMALA:

Herencia paternalista de Espafáa tanto en lo religioso como

en lo civilí todo lo esperan de arriba. No solamente hay que decirles

que hagan sino además el que y el cómo, lo que lleva peligro de nuevo
paternalismo.

En el campo existe un gran respeto hacia el sacerdote y cate-

quistao, Estos últimos son ahora animadores de la f6, promotores socia-

les, etc., 0 a

Se produjo una revivencia entre grupos de profesionales a
partir de los cursillos y del MFC.

- Movimiento "Opus Dei" ha sido imposible incorporarlo en la
Pastoral.

- El católIco pudiente cree cumplir su compromiso social dan-
do limosna,

EL SALVADOR:

Movimientos a nivel masa:

Factor aglutinante: el culto. Al llegar la renovación pasto-
ral surgieron dos tendencias:

1. Organizar un tipo de cristiano que
sirva a la Iglesia vgr: catequista.

2. Promover al hombre dentro de su co-
munidad.

Burguesía muy fuerte:

Más bien dedicada a lo asistencial. La Iglesia motiva su ser-
vicio asistencial,

- Cristianos organizados en cuadros de Acción Social = sur-
gen de una especie de angustia de la Iglesia = constata que muchos de
sus fieles están en la miseria, para remediar crea organismos, les en-
seña a leer, escribir, etc..

- En las 2 lineas:

T.odos son buenos cristianos a los que hay que ayudar. Nunca
,se han cuestionado su pertenencia a la Iglesia. El servicio que se les
dá es tradicional.

Movimientos apostólicos:

Cursillos, M.F.C. = Iglesia hacia adentro. Algunos se han pro-
yectado pero más bien en acciones de tipo reformista, asistenciales.

Movimientos especializados (JEC - MIC - etc.) :
Los mejores dirigentes en acción política se han salido de

su seno. Los demás se han quedado en una visión reformista. Entre los
jovenes hay mayor deseo de diálogo.

JEC = actitud intelectual de diálogo con todos. Buscan el
cambio con todos pero se queda en el plano de lo intelectul.

Comunidades de base;
Son las más dinámicas. Se encuentran alrededor de la encícli-

ca. A nivel de Obreros y empleados. Son más auténticas y exigentes con
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la Iglesia. La Jerarquia ha sozstenido este movimie.nto. Las comunidades
rurales todavia guardan su'verticalidad.

Ante necesidades de cambio:

Existe en el ambiente. Los partidos políticos que propician
el cambio son bien aceptadosÑ



DEPARTAMENTO DE LAICOS DEL CELAM
I REUNION REGIONAL DE OBISPOS
(MEXICO, CENTROAMERICA Y PANAMá)

11.1/CA/Doc. 4.
8/ II/ 1972.

GRUPO 1.

1.- Inventario de lo que existe en el área.
Clasificaci6n según sus tendencias ha-
cia las características del. tipo A o
del tipo B.

Nota: Países representados por el grupo : Panamá, Nicaraguat El Sal-
vador, Guatemalat México.

Primero enumeraremos y despues dilcutimos su ubicación según las
tendenci s del movimiento para quedarnos con 4 grupos:

a) Tendencias hacia las características del tipo A.

- Hijas de Maria
- Legión de Maria
- Congregación Mariana laica no jusuita
- Caballeros de Cristo Rey
- Ordenes terceras (Fenas., Carmelitas,

etc..).
- Obreros Guadalupanos

(México)
- Cursillos de Cristiandad
- Jornadas de vida cristiana
- Las Pias Uniones y Cofradías
- La propagaci6n de la fé; la Santa

Infancia, La Obra de San Pedro Apos-
tol.

- La Cruzada del Santo Ros rio o de la
Oraci6n en Familia.

-- Adoradores
- Los grupos promovi-

dos por distintam
congregaciones re-
ligiosas.

Apostolado de la
oraci6n

- Confraternidad de
la doctrina cris-
tiana .

- La cruzada Eucarie-
tica

- Los consejos parro-
quiales.

(Guatemala)

b) Tendencias hacia las características del tipo B.

MOAC - JOC - JUC, ACUS, ACUG, MEP.

MIIC - CEM (México)JAC - Grupos

UNP (Unión Nacional dé Profesionales - México ).

e) Agrupaciones con características más bien mixtas : tipo A-B.

Congrega'ión Mariana línea jesuítica
MFC, ultimamente despues de Stgo. de Chile
Acción Católica General
Equipos de Evangelización (Panamá)- Comunidades de Base
Movimientos para un mundo mejor
Movimientos nacionales de enfermeras, de maestros y de
maestras en México
La Familia de Dios

d) Movimientos "sui generis".

- Club Serra.

- Caballeros de Col6n (Méxieo - Guatemala - Panamá).

- Opus Dei.
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II.- Que representa para ellos la realidad?
C6mo la interpretan ? Con que instru-
mentos ?

10) Tendencia Tipo A.

- En la medida que están inmersos en la estructura Jerárquica, no
miran hacia él mundo sino hacia la Iglesia. Son conservadores en el
mundò. No se considera el mundo; lo desconocen. Solo tienen ojos para
con los individuos. Buscan bambios individuales. El mundo es la suma
de actos individuales.'No cuestionan su responsabilidad personal fren-
te al mundo.

- No interpretan el mundo por la mentalidad-dualista luterana que
tienen:' loque les, interesa es "el reino espiritual interno" individual
de la intimidad; el otro, "el reino externo" no les int'eresa. La reali-
dad para .ellos es la suma de individuos.

- No tienen instrumentos de interpretación por la sencilla razón
que no interpretan la realidad.

2Q) Tendencia Tipo. B.

- Para ellos la realidad representa todo.

- Como una realidad global política; tienen una sensibilidad para
las estructuras de un sistema que para las relaciones interpersonales,

- Aquí Vemos el problema de una Iglesia encerrada durante mucho
tiempo y que ahora se abre y quiere conocer todo lo que ha pasado en
el mundo. Una Iglesia que tiene que digerir demasiado; de ahí los
"vómitos" y "diarreas mentales" por falta de instrumental católico
para entender este mundo en su totalidad. Recorremos a lo que hay:
instrumental marxista en todas sus modalidades y expresiones.

III.- Cómo se relacionan con la Iglesia ?
Cómo la conciben ? Cómo se identi-
fican con ella ?

1Q) Tendencia Tipo A.

- Cómo hijos es una relación de verticalidad.

- Para ellos la Iglesia es la institución.

- Se identifican con ella acríticamente.

2Q) Tendencia Tipo B.

- Tienen conciencia de ser Iglesia.

- La Iglesia es para ellos una comunidad de creyentes, pueblo de
Dios. Corren el peligro de caer en un " Santo - espiritualismo" (El Es-
píritu Santo que está obrando en-el mundo) y én una especie de panteis-
mo, mientras el tipo A corre el peligro de caer en una exageración de
lo trascendental (Dios Padre) por su mentalidad dualista luterana.

- Oponen a la Iglesia "pueblo de Dios" y a la "Iglesia institu-
ción".

- Se relacionan con la Iglesia como miembros con todos sus derechos
y menos con sus deberes.
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- Espiritualizan a Jesucristo y olvidan un poco la encarnación.

- Son dogmáticos y su dogmatismo nos molesta. Pero tambien el

tipo A es dogmático y nos molesta menos. Porqué la diferencia en cuan-

to a nuestra reacción ?. El dogmatismo del tipo A elude problemas que
tendríamos que enfrentar y el dogmatismo del tipo B nos obliga a en-

frentarnos con estos problemas urgentes.

- Se identifican'con la Iglesia de una manera sumamente crítica.

IV.- Cómo realizan en la práctica su tarea
evangelizadora ? Cómo la relacionan con
su compromiso político-social ?.

1Q) Tendencia Tipo A.

- Todo se centra en el culto que tiene repercución moral en la
vida diaria. Dán mucha -importancia a insignias externas, símbolos,
estampas, imágenes.

- En su evangelización trasmiten muchos elementos del fetichismo
religioso.

- Son la expresión de la dimensión vertical de la fé,

2Q) Tendencia Tipo B.

Una evangelización "encarnada" que termina muchas veces "desen-
carnada" y frustrada. Que tenemos que hacer para evitar tanta frus-
tración y amargura, etc....?

- Quiebran formas institucionales sin recrear nuevas.

- Lo que nos cuesta entender es que el tipo A cumplió un rol en
un momento histórico dado de la Iglesia (una Iglesia encerrada) que
paso. En el momento ctual el tipo B trata de jugar un papel eficáz
y el tipo A ya no lo hace.

- En la realización de su tarea evangelizadora el tipo B repre-
senta una gran variedad de matices: para unos el testimonio del com-
promiso socio-político basta; para otros no basta: hay que explicitar
con la palabra el compromiso cuando se -presenta la oportunidad, pero
sin "querer adoctrinar" al otro. En algunos casos se oye que la mi-
sión de la Iglesia = política.

- Tendencia de identificar la tarea evangelizadora con el compro-
miso socio-político.

- Agotamiento de su fé en el compromiso.

V.- RECAPITULACION.

Pensamos que es muy importante hacer un esfuerzo por encontrar y
entender la eclesiología que hay detrás de estas dos tendencias. Todo
gira alrededor de la imagen que se tiene de lo que es la Iglesia. Pen-
samos que la imagen dominante en la zona es la de una Igleisa clerical
que el tipo B quiere poner en tela de juicio.
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R E C A P I T U L A C 1 0 N.

En los cursillos de cristiandad en los diferentes países den-

tro del tipo A pero con las variantds: en Honduras: su percepción de la
realidad siendo meliorístas desemboca en acciones promocionales, su au-

tonomía guarda una muy estrecha relación con la Jerarquía. En Guatemala
su organización interna tiende actualmente hacia una democratización y
en su vinculación con la Jerarquía aunque formalmente son dependientes
de la Jerar.quía conserva sin embargo su autonomía propia. En El Salva-
dor su percepción de la realidad los ha llevado a desembocar en obras
asistenciales y algunos que se han promovido en el pláno político han
abandonado. Así mismo aparecen dependientes de la Jerarquía pero con
su independencia como movimiento.

Movimiento Familiar Cristiano. Se tipifica como intermedio
y su percepción de la realidad se ~lmita a una concepción meliorísta
de la familia sin desembócar en una toma de conciencia de la realidad
global del país, En El Salvador y en Panamá ha sido muy dependiente
de su asesor. En Guatemala aunque por lo general se desenvuelve en el
medio clasista de clase media para arriba, sin embargo se señalan 12
secciones de grupos del MFC en poblaciones indígenas con un buen dina-
mismo. En El Salvador ultimamente una mayor toma de conciencia de par-
te de los militantes en relación a su compromiso los ha llevado a una
crisis que está desmoronando algunos equipos en la Arquidiocesis de
San Salvador.

Movimientos especializados. Se tipifican en les diferentes

países como del tipo B con las siguientes indicaciones : Por lo gene-
ral trabajan en la clase media. En Guatemala tambien con gente de la
clase alta. En su percepción de la realidad todos son reestructuralis-
tas más o menos politizados (lo que no significa una militancia en de-
terminados partidos sino más bien una conciencia política que los lle-
va hasta repudiar los mismos partidos existentes por no encontrar en
ellos una respuesta a su compromiso cristiano), se zcñnlan igualmente
algunos extremos en este plano revolucionario con interrogantes sobre
la violencia. En relación a su autonomía se señala igualmente una
conciencia crítica en relación a la Iglesia Institución y cuadros je'
rárquicos pero mantienen sin embargo un sentido de Iglesia en su crí-
tica desde adentro.

Las comunidades de base. Estas se tipifican como intermedias
con una gran tendencia hacia el tipo B sobre todo' cuando han llegado a
su auténtico desarrollo. En Honduras la experiencia ha significado para
toda la Iglesia un gran impulso en el plano de renovación y unión pas-
toral. Se cuentan más de 1.300 comunidades de base en todo Honduras.
Su percepción de la realidad los lleva en este país a diferentes' for-
mas de compromiso según el carisma de cada uno de sus miembros. Hay
unos que desembocan en el plano asistencial, otros en el plano pro-
mocional, otros son reestructuralistas y han llegado a organizarse
ellos mismos para impulsar cambio en su comunidad o bien en la zona
uniendose varias comunidades por iniciativa propia; así mismo han te-
nido actitudes de abstención a las urnas por no encontrar en los parti-
dos políticos tradicionales un comprcmiso con el pueblo. Su importan-
cia en Honduras es tal que el gobierno ha pretendido varias veces sa-
car a los padres de Choluteca y a Mons. Antonio de Olancho por algunas
determinaciones de los campesinos que organizaron tomas de tierras que
ellos llamabani "recuperqción" -a que se trataba de retomar las tierras
que pertenecían antiguamente a las comuaidades y ahora han sido apro-
piadas por personas particulares. Esto llevó a los sacerdotes a un
análisis de su actitud en relación a las comunidades eclesiales de
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base, descubrieron que algunas veces han jugado los sacerdotes el pa-
pel de líderes y actualmente se esfuerzan por ser más bien animadores
y dejar que en cada comunidad surjan y se desarrollen realmente los
líderes auténticos de la comunidad. La experiencia de Honduras es so-
bre todo en el medio campesino.

En Panamá la experiencia ha sido principalmente urbana y
han llegado a significar una verdadera fuerza de cambio en la comuni-
dad de San Miguelito en la ciudad de Panamá y en la parroquia de San-
ta Fe donde se produjo el caso Gallegos víctima de la represi6n.

En El Salvador las experiencias principales se han desa-
rrollado en el medio urbano y se señala en ellos un espíritu de ver-
dadera fraternidad y de compromisp que ha llevado a algunos a plantear-
se verdaderas interrogantes hasta llegar a buscar la forma de estable-
cerse en barrancas con el fin de organizar comunidades de base en el
medio de las zonas marginales de San Salvador. En el medio rural la
experiencia ha sido muy positiva pero hay.que señalar que por la ca-
lidad de lider de los sacerdotes que las han impulsado, dependen de-
masiado de las desiciones de sus párrocos.



DEPARTAMENTO DE LAICOS DEL CELAM 11.1/CA/Doc. 6.
I REUNION REGIONAL DE OBISPOS 8/ II/ 1972.

( CENTROAMERICA, PANAMA Y MEXICO)

PLENARIA.

Algunos puntos críticos

- Se trata de señalar algunos puntos que nos señalen el tipo
ideal de movimiento: no se puede admitir un "pluralismo liberal".

- Cómo hacen los movimientos referencia al.medio ?
Para algunos es un mero escenario vago, sin ningún papel en

la comunicación de la fé: para ellos se trata del "contexto" no exis-
te para estos una interpretación de la realidad. Para otros, la reali-
dad social es el "texto" mismo en la expresión de la fé, el tejido vi-
vo donde se juega.

En uno y otro caso, el planteo es diferente: los políticos
descubren la dimensión-social y política de la fé.

- La estrategia, a modo de transmisión de la fé está condicio-
nada por esa referencia al medio: para los del primer grupo no tiene
sentido partir del análisis de la realidad. La tentación para estos es
la profetización de la fé. Para los segundos, la tentación es la iden-
tificación monista de f5 y política.

+ Modos posibles de análisis de la realidad:

Análisis lineal: consistente en inventario de problemas : es-
to sugiere como modos de solución la "integración social" del todo so-
cial.

Análisis estructural: Explora re-ýcanísmos y relaciones sociales
y el caracter conflictivo de la sociedad.

- En la Iglesia de.nuestros países parece predominar un fuerte
clericalismo paternalista: un espiritualismo, un eclesiocentrísmo, es
decir una auto contemplación al interior de la Iglesia, la acción con-
secuente es asistencialísta.

Tal el marco institucional en que se encuentran los movimien-
tos laicos.

- Entre los. laicos se vé un fuerte predominio del grupo A; al-
gunos en transición y muy pocos en el grupo B.

- En la concepción pastoral se aprecia fuerte dualismo: por un
lado la evangelización (educación de la fé) y por otro la Pastoral so-
cial (promoción humana).

- Hay un predominio de la pastoral tradicional de parroquia, la
Pastoral se acomoda a la estratificación social; así se vé que el máxi-
mo esfuerzo se dirige hacia las clases medias y el medio urbano. El
sector rural y el de los trabajadores, así como la Pastoral juvenil,
se ven muy descuidados (con algunas excepciones vgr. Honduras).

- Algunos movimientos han desaparecido por incapacidad de res-
ponder a nuevas exigencias. Otros llevan a sus miembros a una frustra-
ción o resentimiento.

A MODO DE SINTESIS.

Se puede clasificar los problemas criticos en el siguiente orden:
Problemas que se refieren a:
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A.- La dinámica interna de los movimientos:

1) Conceptualización de la f6 y su forma de explicitarla.
2) Esquema teórico - implícito o explícito de comprensi6 n de la

realidad socio-política.

3) Posibilidades y límites de los movimientos en la canaliza-
ción de la acción de sus miembros.

4) Actividad subjetiva que Producen los movimientos en sus miem-
bros : (frustración, auforia, etc.) : incidencias en sus relaciones
sociales, en su vida afectiva, etc.

5) Inercia histórica: (toda institución o movimiento tiende a
autoperpe.tuarse aunque hayan desaparecido las circunstancias hist6ricas
que los justifican).

3.- La estructura eclesial de que forma parte.

1) Persistencia de marcos institucionales arcaicos y concepcio-
nes eclesiológicas incompatibles con nuevas formas de acción laical.

2) Amplia gama de movimientos con tensiones internas, antago-
nismos recíprocos y pretensiones dogmáticas..

3) Crisis de identidad del ministerio sacerdotal.
4) Pastoral selectiva hacia sectores medios, descuido de medios

populares.

5) Limitaciones materiales de las Iglesias locales en cuanto a
medios económicos y al elemento humano.

C.- Realidad socio-política y cultural.

1) Emergencia del fenómeno popular y juvenil con fuerte auto-
conciencia de su rol histórico.

2) Gobiernos fuertes en actitud represiva contra movimientos
políticos y eclesiales de contenido concientizador.

3) Inciaencia de formas culturales foráneas que determinan con-
tenidos de conciencia confusos, por transposiciones a nuestras situa-
ciones particulares.

4) En el área centroamericana crisis de la conciencia regional
a raíz del fracaso del Mercado Común Centroamericano y el conflicto
El Salvador - Honduras.

í
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Informe del grupo 1:

Cual es la mentalidad, profunda que se esconde detrás de los dos tipos?
Es una mentalidad no siempre consciente.
Debemos explorar la ntalidad y los conceptos que tienen los dos tipos
en relación con la fé, la Iglesia y la salvaci6n.
Tambien debemos preguntarnos cuáles son los condicionantes de esta men-
talidad: condicionantes históricos y condicionantes socio-políticos.

A) QUE COFCEPTOS TIENEN2?

Todo pensamiento o corriente tiene la tentación de estructurarse a
dispensas de su propio desarrollo y proceso históricoEsta tentación
es inherente tambien a la revelación que se hace en la historia. Eem-
plo: La doctrina escolástica sobre Dios uno y trino en comparación
con el evangelio.

1 - TIPO A:

- Revelación: El tipo A busca vinculación con la Jerarquía, que es
una estructura. De ahí que para ellos la revelación será más bien
algo estructural, algo sistemático. Le gusta lo nítido, lo claro.
Muestra ciertos rasgos de conservatísmo.
La revelación es algo abstracto, formulas, algo atemporal.
El tipo A es el tipo de la catequización como comunicación de ver-
dades bien formuladas.
Una estructuración de la doctrina que hace abstracción del tiem-
po y del espacio.
El tipo A no investiga su fó; la conserva y la defiende como un
tesoro.
Actitud defensiva, apologótica y no de testimonio.
Hasta la estructura misma de las verdades es defensiva: se cons-
truyó y se estructuró a partir de los errores y heregías que ha-
bía.
La reueia'atestá cerrada ya es algo acabado. Es ahistórica.
Por consiguiente, se necesita alguien quien la custodie (El ma-
gisterio, la Jerarquía).

- Fé y virtudes teologales:
La esperanza y la caridad son otra cosa y van aparte. Casi no se
estudian.
Hay un divorcio entre lo que se cree y lo que se vive.
El criterio para juzgar "la pertenencia a la Iglesia una" es la
fé en estas-verdades (orthodoxia) y no la vida (orthopraxis).

- La expresión y'la comunicación de la fé.(apostolado).
Concepción atomizada de lo que es ser cristiano. Actos de culto.
Practicismo. Hacer cositas y no hacer otra serie de cosas.
Predomina la actitud negativa ("no hacer").
Catequesis tiene una gran importancia:comunicar, transmitir a
otros "la doctrina", las verdades, para insertarlos así en la
Iglesia Católica.

- Como conciben la relación Iglesia Ad extra con la realidad socio-
política?

Como se verá en los condicionantes, toda su concepción es el re-
sultado de un proceso de gestación de la burguesía europea.

- Salvación:
Una concepción muy individualista y mercantilísta. Me gano el
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cielo -'Todo se ve en términos de merecer. Un intercambio de méri-
tos, gemidos, etc.
Tambien el apostolado se practica para ganar y merecer.
La salvación viene despues de la muerte; es atemporal; no tiene
relación con nuestros esfuerzos aquí en la tierra en búsqueda de
la liberación de los hombres.

- Signos de los tiempos:
El mundo es para el tipo A nada más que la suma de actos indivi-
duales. La ola derepresión, de encarcelamientos etc,... En Ame-
rica latina es el merecido castigo que dán las autoridades a in-
dividuos por sus actos vandálicos contra la paz y el orden. No
logran ver en todo esto signos de los tiempos a través de los
cuales Dios se revela a nosotros.

- Relación Iglesia Ad extra-realidad socio-política.
El tipo A admite que el mundo no está bien. Pero no es tarea de la
Iglesia componerlo. Ella debe buscar armonía entre los hombres
debemos tener paciencia.
La Iglesia tiene responsabilidad: ella debe ser prudente y buscar
que se evite algo peor.
Según el tipo A la Iglesia no es complice¯en el actual estado de
cosas pero él no se dá cuenta que con sus exigencias de paciencia
prudencia, etc., está haciendo todavía más complice a su Iglesia.

2 - TIPO B.

- La fé:
La fé significa que tengo la seguridad de mi incertidumbre. La
fé es la capacidad para aguantar las dudas. El creyente no es
ningún "instalado" seguro.
La f6 es una adhesión a Cristo que dá firmeza- y que genera un es-
tado de ánimo que es esperanza.
El tipo B tiene sensibilidad para con la persona y la comunidad
Para él la fé es el encuentro peisonal con Cristo. Encontrar a
aquel a.quien espiraron tantos siglos. Cristo tiene su prehisto-
ria, su historia y su poshistoria.
Encontrar al Cristo global significa encontrar a Dios Trino.
Pero la fó no es solo encontrar a Dios. El Evangelio abarca dos
verdades o realidades: Dios y el hermano. Tengo que encontrarme
con los dos.
Lncontrar a Cristo = encontrar a Dios y encontrar a la Iglesia
en toda su dimensión.

Revelación:
La revelación se hace de muchas maneras: en el A.T., a través de
Jesús, a través de la Iglesia, en la historia, etc.
Tengo que oir a Dios = a Dios mismo y a Dios en el pobre0
El tipo B es "el hijo de la teología europea en un orden inter-
personal. A partir del acento que allí se pone sobre las relacio-
nes interpersonales se llega a la sociedad global y su estructura.
En ellas el pobre es un signo especial que nos muestra la exigen-
cia de justicia. El tipo B escucha al pobre.
Por tomar al pobre como signo fundamental es que el tipo B comien-
za a politizarse.
La revelación comenzó con la creación.
La revelación no es una cosa hecha ni acabada. Nos toca buscar y
tratar de entender su lógica y ciherencia.

- Virtudes teologales:
El tipo B no hace compartimientos de ellas.
Es un círculo. Es una sola act;itud .vivencial.

- Apostolado:

Donde el tipo A se preocupa por insertar al otro en la Iglesia.



El tipo B se preocupa por respetar al otro: este tiene que de-

sear su propia insersión. A lo mejor yo le puedo ayudar al otro

con mi experiencia de creyente. No se habla de inserción sino

de suscitación.
El tipo B tiene reservas serias para con la categuización porque
la considera muy dé arriba para abajo y no parte del pueblo.
hay que evangelizar y dar testimonio y no imponer.

- Concepción de la Iglesia:
La Iglesia no es una cosa acabada.
No es tampoco una simple espectativa del futuro.
Debemos construir duramente el reino de Dios, distinto del rei-
no temporal. Pero no está opuesto ni como algo paralelo.
La Iglesia es mundo, es historia.
Cuestionan las"instituciones católicas".
El tipo B ama y tiene preferencia por la pequeña cólula. Tiene
cierto miedo para con lo masivo (CFR. su oposición a la catequi-
zación).
A partir de su análisis socio-político juzga las manifestacio-
nes masivas.
El tipo B corre cierto peligro de caer en un angelismo y puri-
tanismo en este campo. El peligro de selectivísmo y de los gru-
pitos. Se reacciona contra la masificación pero, no está olvidan-
do que todo cambio de estructuras exige una participación de la
masa ?. .
Por otro lado, muy a menudo ellos ven en la Iglesia la única
fuerza capáz de lograr el cambio precisamente por su gran masa
de miembros y el impacto que todavía tiene en las masas.

- Relación Iglesia-realidad socio-política:
Para el tipo B la salvación comienza aquí en la tierra pero no
termina en eso. La liberacion del hombre no es una cosa separada
de la "salvación".
Es un comprometido en la realidad socio-política.
Su compromiso es el gran signo.
Es como comprometido que se consigue la salvación.
El tipo B no es ahistorico ni antihistorico. Es un hombre no ins-
talado, de permanente búsqueda.

Como acercarse a la realidad ?

La teología no nos dá ningún instrumento para entender el mundo
del pobre. La teología no nos dice nada del mundo del pobre. Que
da muda. Entonces se recurre al marxismo que nos dá una explica-
ción sensilla. Se es creyente y se toma a Marx como método para
entender la realidad socio-política. De ahí surgen muchos con-
flictos y crisis.
Al tipo B le interesa'más lo macro-social que lo interpersonal.
Lo interpersonal de la comunidad eclesial le suena muy oprimente
muchas veces.
Lo que más le falta es instrumental para entender y construir
este mundo socio-político.
El grupo' B es hoy día "el indefenso absoluto" que se ha tirado
encima a todos los posibles enemigos, aún dentro de la propia
Iglesia. No aprecian que el mundo es una fantástica constela-
ción de poder.
No son realístas.
Muestran cierta tendencia anarquista. Buscan libertad etc.... Y
a veces son irrealístas por olvidar que esta liberación y estos
cambios exigen disciplina.
Exigen de la Iglesia que no sea complice del mal estado de la
situación socio-política. Se acusa a la Iglesia de complicidad
por su silencio: Falló en el cumplimiento de su misión proféti-

ca, que es la exigencia para su encárnación.
El tipo B está convencido que la Jerarquía tiene derecho y el
deber de solidarizarse con el pueblo.
El tipo B quiere que la Iglesia anime la revolución (estructu-
ras).
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El fin del apostolado. es animar este cambio permanente y radical
de un estado.a otro siempremenos- grave.
Nos urge liberar al hombre
En cuanto a la relación Jerarquía-laicos, el grupo B afirma que
no.todo debe ser hecho por la Jerarquía. Ella es gobernante pru-
dente. A los laicos les toca el papel de abriri caminos.
Están contra el verticalísmo con todo su juridicismo (cánones).
Quieren otro concepto de autoridad. Piden corresponsabilidad.
Hay que desclericalizar la Iglesia.
Al juridicismo y a la institucionalización ellos oponen los ca-
rismas. Hay que evitar centrlísmos a todos niveles.

- Problema que ya se plantea y se planteará mucho más en el futuro:

Compromiso y pluralismo.El cristiano o creyente es siempre alguien
muy concreto. Cuidado con "el cristiano ideal"! Cada uno tiene
muy pocas posibilidades.
Se puede permitir una anarquía de pastorales, cuando la misma
Iglesia está gritando por un determinado tipo de pastoral ?.

B)'CONDICIONANTES-HISTORICOS Y SOCIO-POLITICOS:
- Se considera muy importante que se haga un estudio serio de los

condicionantes históricos y socio-políticos en el área y en cada
uno de los países. Sabemos muy poco, demasiado poco sobre ello.

- Nuestra Iglesia latinoamericana se ha movido en esta corriente
teológica del tipo A. De ahí que nos encontramos con esta defi-
ciencia: una Iglesia a-histórica que no sabe mucho de sus condi-
cionantes. Eso vale tanto a nivel continental o mundial: por
ejemplç:

+) La ausencia de Iglesias organizadas en América Latina favoreció
el centralismo de Roma.

+) Cuáles son los condicionantes históricos en el campo de la ad-
ministración de bienes? Cuáles en el paso de ministerio y ser-
vicio a la imagen de jefatura?

+) Cuál fue el papel de Belarmino en la dicotomía fé-vida?. Hasta
que punto influyeron sus ideas y conceptos en las posteriores
relaciones Iglesia-Estado?.

+) Cuál es la influencia del siglo 16-17, cuando la Iglesia se dá
cuenta que ella ya no engendra las vigencias para el mundo. La
insistencia sobre su visibilidad no fue una lucha por garanti-
zar su independencia, un sistema defensivo contra el mundo que
comienza a engendrar sus vigencias ?.

.+) Cuál fue la influencia del mundo urbano (burguesía) con su men-
talidad mercantilista, individualista y contratísta sobre las
concepciones que vimos en el tipo A ?.
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TIPO A - FE

FE la masa = Fé adherirse a ritos, prácticas, tradiciones populares,
propuestas por sacerdotes y Jerarquía- gran dependencia de arriba -
hay que aceptar y repetir los ritos sin cambios (pueden perder efica-
cia). Es una religiosidad orientada hacia un Dios providencia. Dios es
alguien de quien se espera protección - A veces hay santos y la virgen
que son más poderosos que Dios por eso se cree más en ellos.

2Q. grupo = Fe adhesión a una verdad propuesta por la Iglesia -
La Jerarquía es la guardiana de la verdad - verdad inmutable dada una
vez por todas - algo estático del pasado. Confusión de verdad de fe con
tradiciones = aun si el Papa cambia tradiciones = está cambiando la fé.
Este tipo de fé cuando desemboca en el amor al prójimo = nivel asisten-
cial.
Es más bien en el plano de la "comprensión" por el otro.

Fe = contenido de verdades que se recibe desde niño en el catecis-
mo. La preocupación = dar a conocer esas verdades - fé = algo hecho
que nos ilumina - a lo que debemos ser fiel.

La esperanza se identifica con confianza - gran fatalismo - fijisis-
mo - hay que aceptar la voluntad de Dios, resignarse ahora para ser
premiados despues.

Al determinismo que encontramos en el ler. grupo responde un dog-
matismo en grupo más intelectual.

TIPO A - IGLESIA

- La Iglesia es la Jerarquía. Se sienten objetos de la Iglesia.
Tiene como misión solamente comunicar lo sagrado = el culto, rezar, etc.
El sacerdote posce poderes espirituales. Buen sacerdote transmite tra-
dición (sin distinguir) no debe intervenir en lo social.

- Iglesia = fuerte = tiene que darme lo necesario para salvarme.
No se sienten parte. Cuando se sienten parte = porque entran en esa co-
rriente de transmisión = yo recibo de la Iglesia y yo doy lo que reci-
bo.

- Iglesia = algo santo, aparte. No debe bajar a las cosas tempora-
les.

- Se ignora proceso de la historia. Se trata de ser fiel a la reve-
lación, al pasado. La historia = es hacia el pasado - Hubo un momento
de bondad, la humanidad se ha degenerado. Nuestra misión - moralizar
la sociedad.

TIPO A - SALVACION

- La Iglesia tiene la verdad. Para salvarse hay que entrar en ella.
Me-diante ritos (bautismo, extrema unci6n). En casos extremos hay que
entrar en movimi-ntos para salvarse. En estados de vida para ser perfec-
tos.

- Se concibe como un escape de la realidad que oprime. Escape del
fuego del infierno, para entrar en la otra vida en el cielo.

- Es una purificación moral - una vida espiritual que se condicio-
nen para el estado de gracia = preocupación por el estado de gracia -
individualista - moralista - espiritualista.
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-~Es una conquista espiritual conseguida por las prácticas de las
virtudes y por los sacramentos.

Sería interesante estudiar la actitud del cristianismo ante la muerte
= la desesperación es un hecho frecuente.

Condiciones históricas y socio - políticas. Tipo A.

- Hemos recibido la fé como una herencia de una sociedad de cris-
tiandad (España-Portugal). Salvarse era entrar en el seno de la Iglesia.
El esfuerzo principal de la Iglesia = es que los indígenas entraran en
la Iglesia mediante el bautismo. Relación muy vertical. Forzados~ muchas
veces.

- En el catolicismo tipo colonial la fidelidad a la Iglesia en iden-
.tificarla a la fidelidad al rey. En la época de la independencia muchos
de sus precursores eran mas.ones, anticlericales. La Iglesia se encierra
ante el hecho político y se orienta hacia un espiritualísmo.

- Se constata un gran esfuerzo en utilizar catequistas nativos. Pe-
ro no se les comunicó criterios válidos para hacer surgir una fé autén-
tica. Se.insistía en el número no en la calidad. El jansenismo tambien
ayuda a que se aparten de los sacramentos.

- Lo que vivimos es fruto de lo que hemos transmitido. Los movi-
mientos actuales son mantenidos por la Iglesia institucional. Persisten
en un marco de sociedad primitiva. La Iglesia se mantuvo en muchos
países a pesar de falte de sacerdotes y esto por un catolicismo popu-
lar. De allí se originó el sindretísmo de la religiosidad popular.

- La mentalidad jurídica española han marcado relaciones de la
Iglesia con los fieles. Se es culpable hasta que se pruebe su inocencia.
Imagen de Iglesia severa (inquisición).

- Imagen del patrón = todo se espera del patrón, del Señor. Todo
se espera de la Jerarquía = feudalismo clerical.

- El cristianismo no supo ir hasta el fondo de la cultura indígena.
Sus prácticas religiosas están resurgiendo y causan un sincretismo =
Vgr. culto no tanto a santos sino a una imagen.

- Espiritualidad bancaria. Capitalización de méritos. La Iglesia
es una gran empresa que tiene que desarrollarse. Iglesia clasista (Mé-
xico parece encontrarse una mayor identificación c6n el pueblo.).

- El problema económico de la Iglesia y de los sacerdotes es causa
de que se mantengan muchas formas culturales y series de organismos (
vgr. derecho de estola.....).

- Fundación de la Democracia Cristiana ha sido interpretado por
muchos como un esfuerzo de la Iglesia para salvar la política de la
corrupción.

- Iglesia ha mantenido un "statu quo" de una sociedad que ha des-
cansado sobre el poder religioso-militar y económico.

Vgr, movimientos = han buscado personas de prestigio. No se entra
en ellos por motivos de fé sino por lo que representan.

- Dedicación a la gente de cierto nivel. Falta de identificación
con el padre.

- Se ha juzgado al laico por su capacidad de servir o de ayudar
materialmente = " la pastoral del ladrillo " = ha recibido muchas ben-
diciones y condecoraciones de la Jerarquía.

TIPO B - FE.

- Como proceso, se descubre a partir de hechos, acontecimientos
más bien que de una revelación estática. Es entrar en una aventura
en un diálogo. Rechazo de un Cristo de libro, de' prácticas. Rechazo de
una Iglesia estructurada. Fe que se expresa en un compromiso con los
hombres en lugar de prácticas.

- Actitud crítica ante todo. Cuestionarlo todo aún la fé. Las prác-
ticas. Una Iglesia instalada.
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- Un gran aprecio por el hombre, por lo humano, Cristo está presen-

te en el pueblo que lucha por liberarse.
- Fé = un esfuerzo de fidelidad al evangelio y no a una institución.

Disminución en práctica sacramental y aumento de un compromiso con el
hombre. Cuidado de caer en paternalismo.

- Rechazo de toda autoridad vertical o moral impuesta. Se valora
lo espontáneo, lo carismático. Lo importante es seguir su conciencia
pero una conciencia colectiva. Se busca y se interpreta conjuntamente.
No se acepta lo que viene del superior.

- Metodología = científica tomada muchas veces del marxismo con el
riesgo de caer en una ideología. Fé muy activa. Impaciencia. "Formarse
en la acción". El motor es la búsqueda. Formación continua pero sin
cuadros rígidos. Valor de humildad = aceptación de límites. De su ver-
dad como relativa.

- La fé no es algo recibid-o. Es descubierta en grupo. Un compromi-
so; que cree. Nunca está hecho.

IGLESIA

La Iglesia institucional aparece como un freno, un organismo está-
tico, aferrado al pasado, complice del statuquo. Si la Iglesia es guar-.
dián de la fé y si esta sirve para mantener un statu quo que se la re-
chaza.

- La Iglesia es mas bien una comunidad carismática, evangélica, es
pueblo de Dios. Existe rechazo por todo lo que es organización. Hay
una imágen nueva = no se aparta del mundo = es la humanidad concien-
te. El laico debe ser una persona con iniciativa, agente, independien-
te de la Jerarquía. Jerarquía es un instrumento al servicio del mundo.
El eje pasa de la Iglesia al mundo. Lo más importante es la caridad,
el don. Si la Jerarquía se niega a escuchar se debe romper con ella.
(esto como tendencia).

SALVACION

No es una institución quien la ofrece. Se obtiene en el compromiso
con el mundo, diferente es un escape con la realidad. Concepto dinámi-
co = no es algo acabado, recibido = es un proceso. Es la liberación
de un estado de opresión. No es una salvación de tipo persongl sino
colectiva. Se prefiere el término liberación al de salvación.

CONDICIONANTES

- La conciencia ha introducido actitud crítica ante todo. El des-
cubrimiento de nuevos valores : respeto a la dignidad humana, la li-
bertad, la solidaridad, la conciencia de clase. El fenómeno del marxis-
mo = todo ésto' produce un fenómeno de mentalidad. Ya no se aceptan las
cosas como antes. Se critica a la sociedad : surge el fenómeno hippie.
Se critica a la Iglesia por estar ligada a estructuras de opresión.

- La comunicación masiva rompe la sociedad cerrada. Un pluralismo.
Se despierta la conciencia de pertenecer a una sociedad dominada in-
terna y externamente.

- Una búsqueda de naturismo. Sinceridad, espontaneidad, regresar,
al evangelio.

- Se han efectuado esfuerzos hacia la juventud pero en el marco
rígido de colegios católicos pero dirigidos a cierta clase social.
Aquí se les forma para el sistema sin creatividad alguna.

- No hemos sabido crear movimientos para nuestra juventud !.-Los
que vienen de afuera y tienen algún valor entran pronto en conflicto.

- Dependientes del método JOC : Ver, juzgar, actuar. Del método
Freire. Marxista.
' - Los laicos antes del Concilio exigían un mandato de la Jerarquía,
ahora nunca lo piden, crean un reto vgr: se configuran y a lo sumo pi-
den a un sacerdote de su línea que sea nombrado asesor.
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P L E N A R I A.

I) A MODO DE SINTESIS

1) La mentalidad que corresponde al tipo"A" - "la mentalidad cosmoló-
gica ".

Esta mentalidad viene del mundo griego (platonismo, aristotelismo,
estoicismo).
Que es ?.

- Dios comienza un mundo perfento, un cosmos estático, erfecto y
ordenado.
El stoicismo = integrarse a este cosmos por la práctica.
Un Dios benéfico (providencia) que reparte dones un poco arbitra-
riamente (gracia).

- La Fé : se tiene la fé, se posee la fé.
La fe es un saber. Es una respuesta.
Es la SEGURIDAD.

La Iglesia : es una institución hierática.
Es la sociedad perfecta 'cuya misión es guardar este dep6sito de
la f£ y la grac1a.
Una Iglesia distribuidora de bienes a través del Ministerio.

- El Laico : tiene una función instrumentel en relaci6n con el
ministerio que distribuye. El Laico se define en función del Mi-
nisterio.

- Es una mentalidad falta de historicidad, actividad creadora,
perspectiva.

2) La mentalidad que corresponde al tipo "B" - "la mentalidad antro-
pológica".

- A partir de Descartes se descubre al hombre como productor de
sí mismo.
El mundo y el hombre tienen que hacerse : hacerse y h.cer al
mundo !.
El mundo y el hombre son un PROYECTO, un quehacer.
Nada está hecho.
Aquí aparece la historicidad.
Ya no se trata de Dios hierático sino de Jesucristo.

- La Fé :
La f£ se formula en categorías de SER y no de tener.
Uno es creyente y se hace más creyente.
La f£ no es un saber sino un NO SABER.
Es la pregunta radical.
Es un SABER Y NO SABER a la vez: "Me vereis y no me vereis".
Se pone muy de relieve el aspecto "lesperanza"l.
Dios nos habló en forma de promesa. Nos acercamos a promesas
con las cuales se confronta la f£. De allí que la inseguridad
es la nota dominante en el creyente.

- La Iglesia : exige una fuerte estructura profética.
Debe sentir la exigencia de una reformulación continua, de una
crítica.
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"Desinstalarse continuanmente".

-,El Ministerio tendrá un caracter profético.

Su misión es alimentar continuamente la gran pregunta de la fé;

mantener viva la esperanza; alimentar nuevas formas de fé en su

prActica y formulación.

- El Laico : es la pieza fundamental en este.ministerio proféti-

co.y quehac.r'del mundo. Es un profeta secularizado.

El sacerdote es un cristiano más, que tiene una responsabilidad

más y especial, la de cuidar y alimentar la fe de sus hermanos.

II) ENSAYO SOBRE FE - IGLESIA - POLITICA:

Introducci6n

1) En el campo laico se constata un cambio de vocabulario muy signifi-

cativo.
Hay toda una serie de desplazamientos.

Hubo un tiempo en que se hablaba de apostolado. Despues vino "testimo-

nio". Despues "compromiso temporal"# Despues "promoción humana". Des-

pues "concientización". Despues "revolución".

Hoy no se quiere oir mucho de."apostolado" o "testim;ionio" : suenan

demasiado a relaciones interpersonales; divorciaban l f y la vida.

Hoy se trata de superar el divorcio entre f6 y vida de fé a vida...

y: de vida a vida en toda su dimensi6n política.

Todo esto fue tan brusco que no se quería oir más.de todo lo que

acordaba. el dualismo fé-vida.
Esto dejó problemas :

1) radicalizaci 6 n del polo "vida"
e 2) absorción del polo "fé" por el otro polo.

3) Que sentido tiene el polo "fé"?*

2) Detrás de esto hay algo más profundo : el paso de un-modelo de pas-

toral,constantiniano (Modelo A) a otro modelo de pastoral, crpitico,

de ruptura (Modelo B).

a) Modelo A :

Manifiesta la pretensi6 n de poseer la verdad,.la salvaci6 n eter-

na y moral.
Papel monopolista.
Papel de tutela.
Una Iglesia supra-estatal.

IGLESIA

Laico = el hombre eslabón entre los dos

ESTADO

Ese hombre es eslabón en la historia ha sido sucesivamente

1) El príncipe (Edad Media)
2) Las autoridades coloniales (Colonia)

3) Los pro-hombres y los apologenéticos (Periodo liberal)
4) El..militante conquistador de la Acción Católica

5) El militante dialogante de la fase del aggiornamento
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Según ese modelo A, la Iglesia es un organismo normativo y planea sobre
el mundo.

b) Modelo B

Es una inversi6n del modelo anterior : es el mundo político -
social que quiere devorar a la Iglesia.

La Iglesia parte del mundo del pueblo.
Una Iglesia cuestionad, por todos lados : cuestionamiento social,
cuestionamiento político, cuestionamiento cultural, etc......

El pueblo comienza a tomar conciencia.

IGLESIA .
Comienza a entrar la idea de auto-géstion.

MUNDO Veanse las Comunidades de Base).

Hay menos o ningún interés en el mandato Jerárquico.

III) RELACION FE - POLITICA - COMPROMISO POLITICO

A- Como surge el problema ?.

1) Como consecuencia de una participación creciente en la vida
política

Hoy co-existen como tres gen.raciones consecutivas

a) los de "la política cristiana":
En los partidos conservadores.

b) lo "social cristianos":
El ideólogo del grupo : Jacques Maritain.

c) los "cristianos radicalizados"
Hacen su análisis a partir de la lucha de clases.
La vía no capitalista.

Los tres grupos están en la Iglesia !.
Los tres apelan a la misma fé 1.
De allí el problema y la pregunta por la unidad.

2) Por una contradicción entre lo descubierto por un análisis
hist6rico-sociol6gico de la rbalidad de la Iglesia y la doctrina social
oficial de la Iglesia.

La doctrina social es meramente ética. normativa.
Y el análisis histórico sociol6gico de la Iglesíadeja ver que

la propia Iglesia es una estructura política que no se limita a su
d&ctrina ética.

La Iglesia siempre ha tenido posturas políticas latentes.
De allí el problema de esta contradicción.
Hasta aquí el estado de la cuestión.

B- Cómo se interpreta la sociedad global ?.

1) La visión estática.
La* sociedad tiene una triple estructura : un nivel ideol6gico-
cultural, un nivel político y un -nivel económico.
Hay interferencia entre los tres.
El nivel económico genera clases.
El nivel ideológico justifica.



2) La visión dinámica
Los tres niveles se desarrollan distintamente.
El nivel económico es el más rápido.
La sociedad global es un equilibrio inestable entre loá tres.

Orden social # 1

Conflictos en cierta gente.

Intensificación Construcción de una

de la Ideología UTOPIA

Antivalores
En relación con valores Contra normas
existentes (la tradición) Innovaciones

Compromiso REVOLUCION

lOrden social # 21

Si la tendencia "Revolución" no gana
y quiebra, se repite. el proceso

En ese contexto se debe ver el concepto "Política"

Existen dos concepciones

a) Maquiavelo : una concepción sectorial "(el nivel político)
Política es el arte de gobernar, de mantener el equilibrio.

b) Tomás Moro una concepción global.
Política es el arte de transformar la sociedad global en todos
sus niveles en función de una utopía. (= una imágen dinámica de
una sociedad mejor que permita criticar la sociedad actual).
La acción transformadora se hace en los tres niveles con el
nivel político como estratágico (poder).
En la visión de T. Moro es imposible la neutralidad política.

Características de esta política:

1) critica todo; es global.
2) su radicalidad : va hasta las raices.

3) es conflictiva.

Lo dificil es el análisis conyuntural (= el análisis de las
fuerzas en lucha por el poder político),.

C- Cómo se presenta la fé ?.

Se ha dado'el paso de una postura individualista e intelectual
a una postura personalista, de entrega a Cristo, de un compro-
miso con Dios a trav5s de un compromiso con los hombres.

El acto de fé era un acto intelectual individual. Lo mismo pa-
só con la espernza.
El Concilio d el paso.
La fá es un acto vital del hombre entero que incluye al hombre
y a la historia.
La espernza es la espera activa de la escatología. La misma
fé tiene una estructura de esperanza: adhesión a promesas.
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La fé es una actitud de certezas e incertidumbres a la véz
(presencia + ausencia).

D- Las tres tesis en relaci6n con la fé

1) Primera tesis (el punto de vista teológico de la fé):
La fé transciende todo proyecto humano. Ella es "transideol6-
gica y trans-ut6pica". La fé desborda todo proyecto humano.
Cómo comprobar esta afirmaci6n ?.
a) desde el punto de vista del sujeto

La fé'es un acto gratuito, es decir sin preguntar si sirve
o no 1.

b) desde el contenido de la f&:
1) v6ase San Pablo : es algo más allá de lo oído o visto

por el hombre.
2) véase el evangelio : no nos dá ninguna teoría económica

ni política ni ninguna imagen de la sociedad. A lo má-
ximo nos dá algo ético.

2) Segunda tesis (el punto de vista sociol6gico-hist6rico de la
Fé:
En los creyentes concretos la fe nunca se dá pura.
biempre la fé aparece inscripta en un contexto ut6pico o ideo-
lógico. Pues el creyente concreto está en una estructura glo-
bal.

Cómo comprobar esta afirmación ?.
Basta observar a los creyentes políticos. Podemos distinguir
tres tipos.

a) El creyente político liberal de derecha o izquierda :

Afirma que la fé es una cuestión de conciencia persoanl.
Privatiza la f6; la reduce al campo de la conciencia per-
sonal.
Presenta una dicotomía.
Aparentemente la fe no motiva una política.

b) El creyente- político Fideísta de derecha o izquierda
Justifica su compromiso u opci6n política con la fé.
Problema: la confusión entre fé y utopía o ideología.

c) El creyente político e Integracionísta de derecha.o iz-
quierda (pero sobre todo de los izquierdistas).

Dice que no es su .f que lo~motiva, pero que ser revolucio-
nario es su manera.concreta de sér cristiano.
Afirma la- unidad entre f6 y compromiso.

En los tres tipos la FE se ubica o en el..campo ideológico o en el cam-
po utópico :

a) La privatización de la FE (para que no moleste) es una ideología.
b) Es facil verlo.
c) Es facil verlo.

De cualquier manera este "creyente concreto" (a-b-c) se describe dentro
de un contexto global.

3) Tercera tesis (el punto de vista socio-teol6gico)

No le es indiferente a la FE estar inscripta en una u otra es-
fera ideológica.
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La vocación propia de la FE es la alianza con la utopía, y bien
con la utopia liberadora.

C6mo comprobar esta afirmaci6 n ?.

a) Prueba histórica:
Criato choca siempre con los poderes de este mundo.
Confrontado con dos poderes.
Cf. San Pablo.
O sea que cuandQ se vive la FE plenamente, ella tiende a ser
conflictul.

b) Esta FE es escatol6gica por naturaleza
La fé no puede ser nunca aliada con una ideología del sta-
tuquo.
No es criticar por criticar Es una crítica mucho máas fuerte.
Es un continuo "desinstalarse".
De allí su "connaturalidad" con la utopa pero sin reducir-
se a una utopiá-

e) El caracter ético.
El creyente no puede ser necutral ante la constatación de
opresión de su re&lidad.
Debe optar en la línea de la solución radical,
A veces la neutralidad puede. ser pecado grave por lo grave
de la situaci6n.

III- RELACION IGLESIA - POLITICA

A) Introducción

1) Como conclusión de lo anterior .debemos afirmar que ha una
unidad pe'ro a la vez no-confusión- entre FE y compromiso li-
berador.

2) La fé se dá en la historia y, por consiguiente, tiene todas
las ambiguedades del caso.

3) Tiene que ser una vinculación.con un compromiso.y utopía
liberadores (vgr. 3a. tesis).

4) La FE no tiene papel de motivación ni papel de análiais.
Si la FE activa, es en el sentido-de reforzar la motiva-
ción por la mediación de la utopía.

B) Pregunta: Esta manera de vivir la FE es coherente con la mane-
ra de vivirla que se encuentra en las fuentes ?o

Esta pregunta es importante porque yo no me puedo permitir el lu-
jo de olvidar esta coherencia entre mi ser creyente y las fuentes,
Que tal los grandes creyentes ?.

1) El compromiso -no es un acto aislado.
Es participar en un proceso de emancipación.
Este proceso de emancipación es la historia misma. La historia
es conflictiva,
Este proceso de emancipación (= la historia latinoamericana)
es un proceso único, pero con dos niveles de significaci6n:

a) es la historia de salvación,
b) es una historia política.

De allí que el comDromiso de un militante es uno solo, pero
con dos niveles de significación,

O sea que : 1) El nivel de la racionalidad política cuya clave
es-la eficacia.

2) El nivel de ln utopií, cuya clave' es motivar.
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3) y el nivel religioso, salvífico, que solo es per-
ceptible en clave de Fe....

SON.UN MISMO ACTO.

Eso es posible. Véanse la linguistica y lasciencias sociales y
sicosociales. O sea que cientificamente se puede comprobarlo.
En otras palabras : Se hacen dos lecturad de un mismo acto. La cla-
ve es distinta más el acto es el mismo. Cada una de las lecturas
es verídica porque es a distinto nivel de significación. Las lec-
turas son irreductibles. Cada lectura exige una clave diferente.

2.- -Que dice la Biblia ?.

- Viase: G. Gutierrez, Teología de la liberación.
- La Biblia presenta UNA HISTORIA desde la creación hasta la esca-

tología.
Véase: Exodo.
El concepto de creación p.e., lo sacan a partir de su experien-
cia de que Dios ha crhado un pueblo nuevo.
Siempre analizan el presente de cara a un futuro mejor. V6ase
los profetas.
Porqué un acto tan profano tiene tambien este sentido religioso?
Cual es el misterio que.lo explica ?.
La encarnación :.Cristo, naciendo, se hace solidario de los hom-
bres. Se hace tan hombre que todo lo que hace, se hce a El.
Cristo está objetivamente tan vi-nculado con cada hombre que to-
do lo que se le hace tiene 2 sentidos: sentido político y senti-
do religioso o "cristiano".

- La Biblia afirma esto ?.
SI, innegablemente

1) En un primer momento, Dios está arriba
de su pueblo,

2) Poco a poco Dios se acerca:
- el arca,
- la idea del templo,
- los profetas.

3) Culminacióp de este proceso de solidarn-
zación: Mateo, 25:31.Y toda la carta de
San Juan es la teología de esta idea.

- Derivaciones de lo anterior

1)Definirse por el hombre es definirse por Dios (aunque uno no
tenga conciencia de ello).

2) Amar al hombre és amar a Dios.
3) Convertirse a Dios es forzosamente convertirse al hombre.
4) Definirse por el hombre, amar al hombre, convertirse al hom-

bre significa liberarlo cuando este hQmbre está oprimido.
5) Liberar al hombre es.. salvar al hombre.El concepto de salvación

es un concepto con punto de partida y punto final. Es partir
de un estado de pecado (=la suma de esclavitudes) hacia un
estado de libertad con amor a Dios.

6) Esta salvación se está dando, solamente que falta la culmi-
nacion en una vida perfecta o perpetua, transfigurada.

7) Se salva quien ama eficazmente.. (ortho-praxis).
8) Este proceso de salvación de dá dentro del contexto históri-

co. O sea que es politico.

C) RELACION IGLESIA - POLITICA.
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1- Primera teáis : La Iglesia es una realidad"transpolitica"
(Punto de vista).

1Q La Iglesia hoy presenta. tres polos
a) "La Iglesia" - comunidad de creyentes"

- Siempre hay que comenzar por la FE y no por la institu-
ción. La Iglesia es la comunidad que se hace a partir
de dos personas que intercambian su Fe.
La Iglesia es la comunidad de los que expresan su fe,
ansian.. lo que creen y operan lo que creen por la cari-
dad es la operatividad de la Fe.

- Esta comunidad se inserta en un tiempo y lugar bien
determinados.
Esta inserci6n no es un elemento decorativo. Es esencial.
Es una comunidad para este tiempo y este lugar.
(Iglesia - servicio).

- Es aquí que se situa la teología del Pueblo de Dios y
del Cuerpo de Cristo.

- Ahora bien, un pueblo tiene conciencia de su presente,
de su pasado (la "memoria" del pasadp) y de su futuro
('voluntad del futuro"). Sin esto, no es pueblo. Aqul
fallamos.

b) "La Iglesia - instituci6n"

- Toda comunidqd tiende a institucionalizarse.
Comunidad--.Sociedad que hace surgir al gobierno pasto-
ral.

- Tambien la FE se institucionaliza y bien de dos maneras:
1) la doctrina: credo, teología.
2) él culto: liturgia = esta FE se celebra en fiesta.

- La institución es una mediación de la comunidad.

c) "La Iglesia - acontecimiento":

- La Iglesia está llamada a que los creyentes introduzcan
la FE en el mundo.
La Iglesia está llamada a acontecer en la 1.istoria.
La institución debe servir a esto.
Aqui se ubican los Testigos - los Profetas - los Modelos.
Sin estos la Iglesia está muerta.

Esta es la estructura puramente teológica de la Iglesia.

2Q La razón de esto es una misión, la de ser un lenguaje, un
signo.

a) La Iglesia es esencialmente un lenguaje, aun cuando se
calla.
Los hcchosy-dichos son significativos y-se completan.
Se trata del lenguaje total y global.

b) La Iglesia es un signó 12
- de liberación = salvación.
- que afecta a todo el hombre a todos los hombres.
- a la vez político y transpolitico (=no agotado en lo

político).
- a la vez don y obra de Dios y autóliberación, obra del

hombre, las dos integralmente.
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Así vemos despues del Concilio y de Medellin, hoy a la Iglesia.

2.- Segunda tesis la Iglesia es una realidad política

Esta segunda tesis no contradice la primera, sino que la completa.
La segunda tesis afirma que la Iglesia es parte de este sistema socio-
político.

Lo es no solamente en su acci6n sino en su ser y en su operaci6 n
en esta realidad socio-política.

1Q En su ser

a) La sociedad global

nivel ideológico-cultural (superestructura).

O nivel político (mesa-estructura) =,el nivel del equi-
librio de todo el sistema.

nivel económico (infra-estructura).

b) La Iglesia se sitúa en todos estos niveles.

- La Iglesia en razón de su situación económica, se ubi-
ca bien concretamente : tiene sus bienes, propiedades.
La Iglesia por su modo de apropiaci6n, usufructuación ,
etc., de bienes se inscribe en un lugar preciso de la
infraestructura.
Tenemos raices infra-estructurales bien precisas. Mu-
chas.veces no tenemos conciencia de esto.
De allí la necesidad urgente de examinar nuestra situa-
ción financiera y ecénómica.

- La Iglesia dispone de un poder político. Se ubica tam-
bien en la masa estructura.
Formamos parte de un sistema complejo de equilibrio .de
poder.
No es poder político directo, sino indirecto.
Por ejemplo : el solo volúmen o, la masa de miembros.
La Iglesia tiene una gran posibilidad de fuerza de
presión.
Ella es una fuerza social. El poder central directo tie-
nQ que tomarnos en cuenta. A veces la Iglesia tambien
ejerce un poder directo ( p.e. los Nuncios).
La Iglesia se ubica tambien en la super-estructura, en
el nivel de la ideología.
Por ejemplo : ella posee una doctrina social, que favo-
rece ciertos grupos.
De allí la importancia de "Octog6simo Anno" que acaba
con los "principios eternos".

CONCLUSION La Iglesia por su encarnación, forma parte de toda una
estructura política.

2Q En su operación

- La Iglesia siempre hace política.
- Cualquier grupo siempre ejerce funciones que pueden ser de dos

tipos:
Funciones manifiestas y Funciones latentes.
Tambien la Iglesia es así :

a) Sus Funciones manifiestas parecen ser transpoliticas.
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b) Pero la Iglesia tiene Funciones políticas latentes

La sociología considera tres tipos :

1) La función de integraci6n - legitimación
Es cosa de andar bien con el gobierno (los "patrona7tos"),

2) La Funci6n reformista - moralista.
Por ejemplo: la doctrina social, los discursos papales
componer el mundo con consejos morales sin tomar en cuen-
ta los mecanismos sociales.

3) La Función de cuestionamiento radical
Hay una correlación hist6rica entre la situaci6n real de
una sociedad y la función latente de la Iglesia.

CONCLUSION : La Iglesia de cualquier manera hace política. Entonces
surge la pregunta: es indiferente su opción concreta 7.
Puede ser neutral o reformísta ?.

CONCLUSION GENERAL :
--------------- ---------

Cual es la misión histórica de la Iglesia
en Centroamérica, Panamá y México HOY ?.

Ella debe ser la resultante entre sus fun-
ciones manifiestas y latentes.

Esto exige un análisis serio.
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P L E N A R I A I N T R O D U C T O R A.

1) INTRODUCCION:

Aquí se comienza la tercera parte del Encuentro : VER - JUZGAR -
ACTUAR. Despues de haber visto nuestra realidad y de haber hecho el
planteo teológico nos queda la última parte : Cuales son las conse-
cuencias prácticas pastorales que se derivan de lo anterior ?. Que se"
podría hacer ?.

Se discutirá esta pregunta en dos etapas

1) En la plenaria introductora, donde se apuntarán las consecuencias
pastorales "troncales".

2) En los grupos de trabajo, donde se tratará de concretizar más.

II- PLENARIA INTRODUCTORA:

CONSECUENCIAS PRACTICAS PASTORALES " TRONCALES ".

A) La realidad socio-política en la pastoral

1) Descubrimos mucho marco dualista.
Para nosotros la Iglesia debe estar al servicio del proceso
de liberación latinoamericana. Si no es así no tiene senti-
do.
No es verdad que los vlores temporales solamente son pun-
to de partida para los valores religiosos (=subordinación
de lo temporal a lo espiritu.1). La Gaudium et Spes # 39
quiebra con esta visión.
Existe un único progreso con un fin sobrenatural. Esta es
la única finalidad de la historia humana. Todo hombre nace
por gracia, que nos salva de todas las determinaciones his-
tóricas
Pero este único progreso tiene dos niveles de interpretación.
La Iglesia debe servir a la liberación con dos medios:

a) su instrumental propio : la palabra profótica.

b) poneŽr su poder político indirecto al servicio de este
proceso de liberación.

2) Consecuencias pastorales;

a) Promoción humana y evangelización son dos polos de un
mismo proceso.
Los dos no se identifican , pero uno no se puede hacer
sin el otro.

b) La distinción entre lo social y lo político es falsa.
El mensaje de liberación (evangelización) es ininteligi-
ble sin gestos de liberación (promoción humana).
Y estos gestos no son gestos en el aire; estos gestos
no se pueden desvincular ,del marco global político.
Lo importante es la óptica con la cual uno hace tal u o-
tra cosa.

c) El análisis de la realidad es fundamental.
Con que visión ?. Bajo que lentes ?. Esto es el aspecto
ideológico. Se debe desarrollar el espíritu crítico.
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B) Reforma de la Iglesia institucional

- La mentalidad clerical domina todavía mucho nuestras Iglesias.

- En la parte teológica vimos.la Iglesia en sus tres polos
Iglesia-comunidad, Iglesia-institución e Iglesia-acontecimien-
to.

Iglesia c acontecimient.t.
Comunidad .n u

I. institucion

No cualquier tipo de Iglesia-institucional puede soportar la
Igleisa-acontecimiento.

,De ahí la necesidad de reformar la Iglesia-institucional.
La institución = 1) servicio; 2) acompañante; 3) lugar de en-
lace de todos los esfuerzos; 4) guardar la autenticidad en re-
lación con su fundación.

La Iglesia debe reformarse interna y externamente.
En lo externo vimos que es cosa de "des-solidarizarse" al máxi-
mo para poder s.ervir lo más posible al proceso de liberación.
Debemos revisarnos continuamente en los tres niveles (económi-
co, político, ideológico-cultural).

Nuestra Pastoral Laical no podrá hacer nada si no se toma en
cuenta este segundo problema, el de la necesidad de, una refor-
ma institucional.

En la parte del VER consideramos la parroquia como el eje de
la pastoral.
Descubrimos una parroquia tradicional, es decir una institucion
centrípeta con sus funciones clásicas 1) catequizar y sacra-
mentalizar y 2) asistencialismo.

IGLESIA CENTRIPETA

Si queremos otra pastoral, necesitmos otra parroquia, una pa-
rroquia nueva, una parroquia centrífuga con las siguientes fun-
ciones concientizadora, litúrgica (la fiesta de la fé) y pro-
mocional.

- IGLESIA centríffiga en la cual
las comunidades de base o comu-
nidades pequeñas enriquecen a
su vez a la parroqnia.

C) La pastoral de la Iglesia debe, privilegiar a los pobres y a
las victimas del sistema.

1) La Iglesia se debe considerar como servicio a la liberaci6n.
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Ahora bien, esta liberación la realizan las'víctimas de es-

te sistema y no los dominadores.

A los dominadores les es muy dificil realizar esta libera-
ci6n:

1) sicológicamente imposible
2) la historia lo comprueba

3) los casos individuales que lo intentan se quiebran en el
sistema.

Las víctimas del sistema son: 1) el campesinado, 2) el mun-

do obrero y 3) los jovenes.

2) Miremos el resultado de la primera parte (VER) del Encuentro:

La clase media es el nbjeto de nuestras mayores atenciones
pastorales.

Aquí estamos 1

Hay que dar vuelta a la pirámide que es el fruto del siste-
ma !

3) Cuál es nuestra selectividad en la zona 7.

Somos clasistas ?. Que tipo de "inversi6n-pastoral" practi-
camos ?.
Perc cuidado con los enfoques sencillos o simplistas.
Cuidado con ciertos románticísmos alrededor del concepto de
"Iglesia-pobre".
Hay que saber aceptar la realidad concreta de posibilidades,
etc.....

HASTA AQUI ALGUNAS CONSECUENCIAS PRACTICAS PASTORALES "TRONCALES".

Nos queda concentrizar todo esto dentro de la región y los respec-
tivos países. Es la segunda sección de la tercera parte del Encuentro y
que se realizará en grupos de trabajos.

Como responsables del apostolado.seglar y teniendo a la vista el
VER, la reflexi6n teol6gica realizada y los principios pastorales de-
rivados

1) Que objetivos deseables y posibles podemos proponernos en la
regi6n (y en los respectivos países) 7.

2) Que instrumentos (organismos, etc...) necesitamos crear para
alcanzar dichos objetivos ?.
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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 1

PREGUNTAS: 1) Que objetivos deseables y posibles podemos propo-
nornos en la región (y en los respectivos países)?

2) Qué instrumentos (organismos, etc) necesitamos crear

para alcanzar dichos objetivos 7.

INFORME DE LO DISCUTIDO

- Debemos pensar a largo plazo y luego pensar en metas a corto
plazo.
Es una labor que exige mucho tiempo y muchos riesgos, pero no

hay otra salida.
Importa que debemos crédito a lo que sale de abajo para arriba y que no
esperemos -todo de arriba pnra abajo.

- Como objetivos generales se apuntan :

A) Una mentalización conciliar y medellinense:
Mentalizar y orientar a TODOS - Obispos, clero, religiosos y lai-
cos - con los documentos del Concilio y de Medellín.

Para ello

1) "Relecturas" de la eclesiología del Concilio y de Medellín.
Promover encuentros de estudios entre Obispos, clero, y lai-
cos a nivel local, diocesano y nacional.
Encuentros de diálogo, reflexión, analisis.

2) Presencia de gente especializada extranjera no como direc-
tores sino como consejeros y asistentes. Por ejemplo, un
equipo itinerante?.

3) Necesidad de hacer esfuerzos por evitar posturas y reaccio-
nes de oposición y "anti".

4) Reunión anual de los Obispos del área que son responsables
del apostolado de laicos para una reflexi6n común.

5) Aprovechar y desarrollar más lo existente en cuanto a orga-
nizaciones laicales del tipo B para convencer al mundo jerar-
quico y del clero.

6) Reforzar la predicación ocasional y corriente con la temáti-
ca del Concilio y de Medellín.

B) Una mayor comunicación eclesial (dentro del sentido mundial y
Latinoamericano.

Para ello :

1) Mayor intercambio de las Iglesias locales y nacionales a to-
dos los niveles. Necesitamos que nos interrelacionemos e in-
tercomuniquemos más. Y no solo para estudiar. Tambien para
intercambiar las experiencias, en un detrminado campo, por
ejemplo de comuni ades de base.
En este sentido vale apuntar que tenemos algo existente: el
SEDAC y su Boletín. Sepamos utilizar sus servicios.
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2) Promoción de laicos # menosprecio ni mucho menos todavía des-
trucción del clero o de la Jerarquía.
Lo que queremos es un cambio genejral de la Iglesia en cuanto
al mundo: de "una Iglesia a la defensiva" hacia " una Iglesia
de apertura para con el mundo".
Son los modos que deben cambiarse.
Y en ese esfuerzo debemos tomar en cuenta lo siguiente: los
hombres que integran a la Jerarquía y al clero son los que
eligieron un "full-time" al ser vicio de la Iglesia. No es
así con el laico, que tiene mil quehaceres.
El laico no siempre tiene tiempo. Tengamos cuidado con cier-
to "masoquismo anticlerical". Una cosa es la promoción del
laico y otra la destrucción del sacerdocio y la Jerarquía.
No se trata de aniquilar el úunido aparato que la Iglesia
tiene a tiempo completo.
Se trata de buscar un cambio general en los modos de ser de-
lante el mundo.

3) Urgencia de una buena historia de la Iglesia Centroamerica-
na y local.

Es un instrumento fuerte para la autoconciencia.

Es urgente que se fomente el sentido de las realidades his-
tóricas propias.
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INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO 2.

PROPOSICIONES

1.- Promover entre la Jerarquía el cuestionamiento ante esta teolo-
gía. Prestarle el servicio.
Lo deseable es que la Conferencia Episcopal participe - lo posible -
concentrarse en dirigentes y asesores.
Cada Obispo responsable de los laicos debe canalizar este esfuerzo.

2.-.Al mismo tiempo concentrarse en una opción para estimular ese ti-
po de experiencias como tácticas - esto a diferentes niveles (gru-
po - parroquia - diócesis).

3.- Dar pie a experiencias pilotos con un apoyo jerárquico - cuidán-
dose que tengan una auto-crítica.
Tomarlas más en cuenta en la elaboración de planes pastoralesi

4.- Estudiar los movimientos - caso por caso - relativizarlos.
Ver si hay posibilidad de reorientarlos.

5.- Casi todos los movimientos actuales son cuadros de clase media.
Necesidad de crear conciencia sobre la urgencia de orientarnos
hacia las otras clases (para las cuales no existen cuadros).

6.- Repetir en cada país la experiencia vivida (aquí) con asesores y
dirigentes laicos.
Estos a su vez repetirán la experiencia.

7.- Una particular atención a las parroquias nuevas :
Es importante que las hagamos comenzar en esta línea.

8.- Promover otro encuentro a nivel más laical. En cuanto al problema
de la representatividad- : dejar a los mísmos consejos el problema
de la selección.

9.- Pensar en un órgano informativo y de enlace. Cada país se haría
responsable para aportar su experiencia.

10.- Confeccionar una especie de directorio. Relevar una lista de téc-
nicos por cada país.

11.- En caso de represión, persecución de movimientos laicos, etc.,:
hacer circular lo más pronto Posible la noticia. Hacer llegar los
casos al Concilium de Laicos.

12.- Promover la irevista "Vispera" que es muy interesante en esta lí-
nea que vimos en el encuentro.
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11.1/CA/ Doc 13
12 / II / 1972.

P L E N A R I A .

SINTESIS Y DISCUCION DE LAS CONCLUSIONES PRACTICAS.

1.- No basta proponer conclusiones prácticas de eso,,hay que atribuir
responsabilidades de una manera muy concreta. Sin estas responsa-
bilidades no se hará nada o muy poco.

2.- Sintesis de los informes

. Objetivos propuestos : Medios propuestos :

a) Ambos grupos coinciden en que un
primer objetivo general debe ser
la Mentalizaci6n, tanto a nivel.
de Obispos y asesores como a ni-
vel de laicos.

b) Lograr mayor intercomunicación,
a nivel local, diocesano, nacio-
nal y de la región.

1- Reunión anuál de los Obis-
pos-responsables del Apos-
tolado Laico junto con sa-
cerdotes y laicos.

2- Que la predicación asuma
temas del Concilio y Me-
dellín.

3- Experiencias pilotos con
apoyo de la Jerarquía.
P.e. comunidades de base
en parroquias nuevas tan-
to en el campo como en zo-
na urbana,

4- Reuniones de reflexión pa-
ra laicos y asesores. Que
sean reuniones mixtas y
no de un tipo de movimien-
tos.

5- Para lograr*esta interco-
municación todas las reu-
niones mencionadas ante-
riormente (1-4) son un
instrumento.

6- SEDAC y sus servicios.

7- Organos de coordinación
nacional.

8- Nose mencionan más medios.

9- Para esto sirven todos los
medios mencionados más los
siguientes :

10- Crear un órgano informati-
vo - directorio.

11- Estudios de la historia
de la Iglesia en la re-
gión.

c) Revisión de los movimientos
existentes (grupo 2) - Promo-
ción de los movimientos dél tipo
B (grupo 1) - Preferencia al
área rural.

d) Fomentar una autoconcieuncia de
la Iglesia en la región.
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3.- COMENTARIOS Y D5ISCUCION

a) Lo más subrayado en cuanto a objetivos son la mentalización,
la intercomunicación y el fomento de una auto-conciencia. Son
tres cosas casi inseparables.

b) La revisión y promoción de los movimientos existentes tienen
sentido a condición que esta revisión sea para lograr una ma-

yor ccncordancia con la nueva eclesiológía.

c) Discución : Se afirma que debemos dar mayor importancia al

sector de la clase popular. Con quienes trabajamos aún en
el campo ?. No es con la pequeña burguesía que vive en el
campo ?. En muchos casos el cura está en el pueblo (parte
urbana) y no sale de allí a los cantones o aldeas sinorpara
celebrar la misa.
Nuestra clase media es "la clase de servicios", los consumi-
dores de los servicios. No es lo que p~sa tambien en nuestra
Iglesia ?.
Esta clase influye para abajo, es decir hacia la clase popular.
Ellos "evangelizan" la clase baja.
Pero liberación no es auto-promoci6n, auto-liberación ?.

Entonces debemos preguntarnos si se puede aceptar esta lógi-
ca de nuestra pastoral. Además que hay que tener mucho cui- -
dado con el papel que juegan las ideologías.

OBJECION : Si la clase popular fuera auto-capáz, ya se hubiera libe-
rado y autopromovido. Pero no es auto-capáz.
Está bien que uno, que sabe y entiende, vaya para "ayudarles".
Marx por ejemplo, no era proletario y por eso pudo pensar.
El verdadero problema depende de una otra cosa : Que conte-
nido de conciencia tiene el que va a ayudar ?. Pues la cla-
se media es bifrontal, para arriba y para el sector sencillo.
Se trata de dar una"ayuda que arranque" introduciendo ele-
mentos críticos y al fin y al cabo es la clase sencilla que
se auto-promoverá.

d) Que claridad de objetivos tenemos ?. Cuales son nuestros ob-
jetivos ?. Lo nuestro debe ser la conciencia. Si solo nos li-
mitamos a una promoci6n material, corremos grandes peligros.

e) El sector de la clase media puede ayudar a una condición :
que sepa asumir los intereses de clase de la clase popular.
Siempre ha habido y-habrá necesidad de "elementos extraños".
Lo importante por otro lado es que, la Iglesia no dedique ex-
clusivamente sus atenciones a un sector, que es la llamada
clase media.

f) En cuanto a la creción de un órgano informativo - directorio
se hacen varias observaciones

- No se puede combinar con el Boletín del SEDAC ?. A condi-
ci6n que ese Boletín no sea demasiado a nivel Episcopal
Centroamericano.

- No se puede olvidar la necesidad de vinculación con el
Dpto. del CELAM. No nos podemos aislar del resto de Am&-
rica Latina.

- Actualmente el CELAM está estudiando a fondo el asunto de
la conveniencia o no conveniencia de una múltiplicaci6n de
sus Boletines.
Economicamente estos Boletines resultan un peso fuerte. De
ahí surgió la pregunta en el CELAM si no convenía publicar
un Boletín único para toda América Latina y abarcando to-
dos los Departamentos del CELAM. Se está estudiando el ca-
so.

- No se podría pensar en una hoja continental como P.e. la
del M.F.C.?.
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4.- Nos queda todavía una gran pregunta : Cómo vamos a instrumentar
estos medios propuestos ?. Quienes se encargarán de estas recomen-
daciones ?. Debemos situar lo más posible todo lo propuesto en el
tiempo y lugar.
Debemos atribuir responsabilidades, si queremos lograr algo !.

Se propone - Formar una espécie de "pre-institución" compuesta
por los asistentes a este primer encuentro Regio-
nal.

- Porquó no se nombra un pequeño comité que sea re-
presentativo de la zona ?,

Objeción : - No habrá una proliferación de funciones y comites
puesto que el SEDAC tiene su organograma ?. Porque
no esperar la sesión del SEDAC de 1972 ?.

Respuesta : - Es verdad, pero nuestro grupo que queremos coordi-
nar es más amplio : Centroamerica, Móxico, Panamá.

Proposición concreta de un pequeño comit& de 5-6
personas

1) Norte : Monseñor A. Hernández Hurtado.
2) Sur : Monseñor A* Legarra.
3) Centro: Monseñor A. Rivera Demas.
4) Dos ayudantes ejecutivos para Mons. A. Rivera

Demas: Los Rvds. Padres Esteban Alliet y Juan
Ramón Vega.

5) Colaborqdor de Mons. Lagarra: Rvdo. Padre Jor-
ge Altafulla.

Los tres Obispos deben tratar de formar un trio
que sirva de canal de intercambio e intercomunica-
ción en toda la región.

5.- Que tipo de servicio se espera en la región de parte del Departamen-
to de Laicos del CELAM y vice-versa ?.

- Una mayor ayuda técnica en la forma de un equipo compuesto de
teólogos-expertos. Para servir a los Obispos o Conferencias
Episcopales que desean esta clase de servicio.

- Hacernos llegar los frutos de reflexión de los expertos.

- El Departamento de Laicos del CELAM debe disponer de un equipo
de expertos. Ya existe en parte y está compuesto por Gimenez
(Paraguay), Gutierrez (Perú), Gera (Argentina), Aguilera (Chi-
le), y Methol Ferré (Uruguay). No hay elementos aquí en la re-

gión para que el equipo sea más continental ?.

- Que pueden hcer el CELAM y el Departamento de Laicos del
CELAM en cuanto a la represión en todas sus formas y que cae
muchas veces sobre lo mejor de nuestro laicado.

- Tambien nosotros aquí en la región debemos ayudar al CELAM,
recolectando y enviándole datos concretos de represión de la
zona.

- El CELAM tiene sus centros de formación. Las secretarias de
las respectivas Conferencias Episcopales tiene toda la infor-
mación del caso.
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- Divulgar la Revista "Vispera".

- Porqu6 no pensar a largo plazo en un instituto de Laicos ?.
Muchos de nuestros laicos se quedan con una primera formación
o iniciación. Por ;otro lado, otros piensan que con esto ya bas-
ta y se quedan satisfechas.

En México y cri Guatemala existe algo

MEXICO "Cenafordi" - Monseñor Vazquez Corona
Desde hace unos dos años
Es un instituto de Formación de líderes en apostolado
laico.
Cursos de un mes.
Se está pensando en extensión dentro de México.
Se puede pedir que envien los temarios que se han da-
do.

GUATEMALA: "Casa de Cristiandad". Los jueves por la noche.
Es un Centro de formación Apostólica que comenzó
hace un año.
Abarca hasta ahora unos 8 temas e.o. Historia de
la Salvación, Orientación Pastoral, etc.....

- El CELAM está pensando en un Instituto Básico'con las necesa-
rias especificaciones. Allí entraría la secci6n del Departamen-
to de Laicos.

- Problema de Financiamiento ?. Debemos educarnios y a nuestros
Laicos en este sentido a fin de llegar lo más posible a un au-
to-financiamiento.
Este es uno de los grandes problemas en el CELAM en la actuali-
dad.
Si se quiere pedir algún financiamiento del CELAM, se debe ha-
cer la solicitud con un año a año y medio de anticipaci6 n.


